




integratec / ene-feb ‘03

XXXXXXXXXXXXX

1

XXXXXXXXXXXXX

MENSAJE DEL RECTOR

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME’65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey

Nosotros, en las universidades, no podemos conservar-
nos ajenos a los avances que nuestro país va teniendo
en los diversos aspectos de su desarrollo. Uno de és-

tos es, sin duda alguna, la consolidación del proceso demo-
crático que se va dando año con año.

Entre los logros de esta consolidación, estamos viendo que
existe ahora una mayor interdependencia de los poderes; hay
iniciativas para acelerar el proceso de descentralización; y los
medios de comunicación gozan de la libertad propia de los
países democráticos.

Este panorama abre nuevas oportunidades a las instituciones
universitarias, para apoyar la preparación de quienes se de-
sempeñan en cargos públicos y los estudios necesarios que sir-
van de base para las urgentes reformas que el país necesita
realizar. En una palabra, necesitamos crear y fortalecer una
infraestructura de conocimiento que desarrolle el recurso hu-
mano, y que realice los estudios de análisis económico y téc-
nico que complementen los aspectos políticos de los respon-
sables de la toma de decisiones de nuestro país.

La Universidad Vir tual de nuestro Tecnológico ha venido
ofreciendo, desde hace algunos años, programas para apoyar
a nuestros servidores públicos en la importante tarea que tie-
nen ante la sociedad.

Aunado a esto, estamos programando para un futuro próximo
la apertura de posgrados y centros de investigación en las
áreas de análisis político, economía, administración pública y
políticas para el desarrollo; con lo cual esperamos dar nuestra
contribución al nuevo panorama que presenta ahora México. 
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SCRIBE A integratec
ESDE DETROIT

y orgullosamente Ex-A-Tec, del Cam-
s Toluca, donde cursé estudios de ba-
illerato, profesional y maestría. Por
estiones de trabajo, radico desde hace 5
ses en la ciudad del automóvil, Detroit,
es trabajo para General Motors de Mé-
o. Leer integratec, aquí, me ha per-
tido seguir en contacto con mi alma
ter, mi cultura y mi país.

s felicito por el gran trabajo que ha-
n para mantener en contacto a la gran
munidad de Ex-A-Tec, sin importar
nde nos encontremos; seguramente
 es fácil.

tar y trabajar fuera de mi país ha sido una
y grata experiencia, y me identifiqué
cho con los comentarios que hicieron

 la revista algunos otros Ex-A-Tec que
bajan fuera de México. No cabe duda
e somos globales, no nada más las em-
esas en donde laboramos. ¡Reciban un
rte abrazo!

oberto Alvarado (CP’92, MAF’00)

POYA EL TRABAJO
E OTROS EX-A-TEC

e parece que no se ha comentado na-
 en el Tecnológico sobre el Banco Az-
a, propiedad de Ricardo Salinas Plie-
 (CP’77). Yo fui coordinador del mis-
 y ahora me desempeño en el área de

sarrollo de nuevos productos. Es im-
rtante destacar la acción de Ricardo en
entorno nacional, al haber creado un
evo participante del sistema financie-
. Esto fue posible también por la parti-
ación del director de crédito, Mario

ancisco Gordillo Rincón (IIS’91).

Rubén Sánchez (IIS'99)

TODOS DESEAN CONTACTAR
CON MUÑOZ SANTIAGO

Del número de septiembre-octubre me
gustó especialmente saber sobre Anto-
nio Muñoz Santiago (DPT’02), toda
vez que empiezo a explorar el mercado
orgánico. Es por eso que me gustaría
ponerme en contacto con él, por lo que
les agradeceré mucho que me envíen
sus datos.

Mauricio Ballesteros (LIN’96)

Me interesó mucho el trabajo que el
doctor Antonio Muñoz Santiago ha de-
sarrollado en el área de microbiología,
por lo que me gustaría ponerme en co-
municación con él, desde Sonora, don-
de resido.

Humberto Schwarzbeck (LEC’78)

Hola, me pareció muy interesante la en-
trevista que le hicieron al doctor Muñoz
Santiago. Les agradeceré que me pro-
porcionen sus datos para poder tener
contacto con él. Soy productor de caña
de azúcar y de papaya maradol, en el
norte de Veracruz.

Humberto Ruiz (LAE’88)

Me gustó mucho la entrevista que le
hicieron al doctor Antonio Muñoz San-
tiago, en la edición septiembre-octubre.
Me gustaría saber si me pueden dar
sus datos para entrar en comunicación
con él.

Alejandro Riaño (IMA’90, MII’99)
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El Tecnológico de Monterrey mantiene la filosofía de que su éxito 
se debe al desempeño excelente de sus egresados, y cree en la 

comunicación constante con cada uno de ellos para asegurar ese 
liderazgo en calidad universitaria.

Consejo Editorial
Rector del Sistema Tec

Rafael Rangel Sostmann (IME’65)
Director de Asuntos Estudiantiles del Sistema Tec

Carlos Mijares López (IQA’71)
Director del Centro de Efectividad Institucional

Teófilo Ramos González (IE’67)
Directora de Investigación y Desarrollo Educativo del Sistema Tec

María Luisa Martín Pérez
Director del Programa de Comercio Electrónico del Sistema Tec

José Luis Figueroa Millán (ISC‘71, MIO’73)
Director de Comunicación de la Universidad Virtual

Luis Felipe Alvarado Martínez (LCC‘76)
Director de Agricultura y Tecnología de Alimentos, Campus Monterrey

Manuel Zertuche Guerra (IAP‘79)
Director de Relaciones con Egresados del Sistema Tec

Aldo Torres Salinas (CP’88)

Revista bimestral publicada por
Dirección de Relaciones con Egresados del Sistema Tec

Dirección Editorial:
Alejandra Yarto Wong 

Coordinación Editorial:
Juan Enrique Huerta Wong (MCO’00)
Coordinación de Información:

Aída Alejandra Ojeda Solís (LCC’96, MMT’02)
Arte y Diseño:

Estela Irene Moreno Rascón y Carla Treviño Carballido
Asesoría Editorial: 

Diana Guardiola (LLE’82)
Ventas:

Diana Cárdenas Solórzano
Suscripciones y Distribución:

Juany Cortés Nava
Asistencia editorial:

Mauricio Olivares Paganoni

Coordinadores de Relaciones con Egresados
en los diferentes campus

Aguascalientes, María Fernanda Montes Saavedra (LEM’00), (449)
910 0954. Central de Veracruz, Magali Larrondo Muñoz
(LCC’97), (27) 17 0571. Ciudad de México, Jorge Jesús Rubio
Escalona (LAE’93), (55) 5483 1834. Ciudad Juárez, Luis Daniel
Corral Gómez, (656) 629 9183 ext. 3507. Ciudad Obregón,
Gema Matilde García Rosas (LAF’99), (644) 415 0622 ext. 300.
Colima, Rocío Olalde Godoy (LAE’97), (312) 313 5600 ext. 27.
Cuernavaca, Alejandra Delgado Gutiérrez (LCC’99), (777) 329 7148
ext. 7324.Chiapas, Cynthia Pérez Solís (IQA’93), (961) 617 6050.
Chihuahua, Gregorio Chapa Zamarrón (LCC’99), (614) 439 5000
ext. 4800 a 02. Estado de México, Iván Romero Murquía (LSC’99),
(55) 5864 5514. Guadalajara, Silvia Vergara Bonilla (LAF’00),
(33) 3669 3043. Guaymas, Guillermo Soberón Chávez, (622) 221 0750.
Hidalgo, Jorge Fernando Hernández Hernández (IIS’98),
(771) 717 18 41. Irapuato, José Antonio Bravo Barrera
(LIN’94), (462) 623 0028 ext. 125. Laguna, Brenda Margarita
Román Flores (CP’96), (871) 729 6373 y 729 6371 ext. 503.
León, Argentina González Nava (LCPF’01), (477) 710 9000
ext. 2195. Mazatlán, Eva Marisol Bárcenas Caldera (LHT’99),
(669) 989 2044. Monterrey, José Antonio Galarza Covarrubias (LAF’02).
Querétaro, Enrique Canela Ramírez (MA’96), (442) 238 3150. Saltillo,
Patricia María Castañeda Pérez (IIS’00), (844) 411 8052. San Luis
Potosí, Sonia Valdés Chavero (LEM’99), (444) 834 1000 ext. 1069.
Sinaloa, Judith Palomino Ramírez (LAE’95), (667) 759 1600 ext. 1690 y
1616. Sonora Norte, Margot Molina Elías (LSCA’87), (662) 259 1000
ext. 603. Tampico, Adriana García Malo (LSC’95), (833) 229 1641
ext. 2302. Toluca, Enrique Cisneros Salgado (MA’96), (722) 279 9990
ext. 2620 y 2660. Zacatecas, Adriana Rincón Dávila (LEM’98),
(492) 923 8774 ext. 24.

Agradecemos la colaboración especial de 
Gerente del Centro de Información de “El Norte”

Carlos Alan González
Subdirector de Multimedia de “El Norte”

Jesús Rodríguez Sandoval (LCC’82)
Editor de Fotografía Electrónica de “El Norte”

Abelardo Flores (LCC’91)

IMPRESIÓN Y VENTAS DE PUBLICIDAD
INK, Servicios Gráficos, S.A. de C.V.

Allende 115, Col. Zapata. Tel.: (01) 8400 0700 
Monterrey, N. L., 64390

DIRECCIÓN DE RELACIONES
CON EGRESADOS DEL SISTEMA 

TEC  DE MONTERREY
Av. del Estado 208, Col. Tecnológico. Monterrey, N. L., 64700

Teléfonos: (81) 8328 4119. Fax: (81) 8358 8176

exatec@itesm.mx
http://exatec.itesm.mx

E
D

So
pu
ch
cu
me
pu
xic
mi
má

Lo
ce
co
dó
no

Es
mu
mu
en
tra
qu
pr
fue

R

A
D

M
da
tec
go
mo
de
po
el 
nu
ro
cip
Fr



C O N T E N I D O

integratec

DESDE EL TEC
4 Tecnológico de Monterrey: el inicio de una historia

8 Agua y vida: para saciar la sed de desarrollo

14 El hombre y la atmósfera

18 Planeta finito 

VISIÓN

20 Patrimonio cultural, 
rastros del pasado... presentes

Preservar la memoria y la identi-
dad cultural de México, son los
objetivos de quienes, desde el
Tecnológico de Monterrey y la
Comunidad Ex-A-Tec, promue-
ven el aprecio por el patrimonio
que han dejado culturas mesoa-
mericanas, arquitectos, historia-
dores, filósofos, escritores y fo-
tógrafos de México y el mundo,
para hacer del pasado, un pre-
sente vivo para todos.

EN PE
28 Co

competi
trofeos c
sus meta
mujer m

32 Ha

Ernesto 
cado 57
mover e
ñol. Ha
constitu
una cien
vo, la Gr
en la esc
coheren

EN CO

34 No

37 Ex

MATIC
38 El 

integratec e
dios Superior
ficado de Lic
del Uso Exc
Autor. Regis
producción t
de Monterre
autores y no 

EN ESTE NÚMERO
Mensaje del Rector..............................1
Correspondencia ................................2
Quantos ............................................39
Agenda..............................................40
PORTADA: CARLA TREVIÑO CARBALLIDO

RSONA
mo pez en la vida

Haber batido el récord
nacional y el de los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe en 50 metros de nado
libre ha sido sólo uno de los
muchos logros que Marisol
Rivera Berrueto (IIS’91),

dora olímpica, ha alcanzado. Sus mil 200 medallas y
onfirman que el esfuerzo por superar continuamente
s se le ha vuelto un hábito; uno que hace sentir a la
ás veloz de México en el agua como pez en la vida.

blar y escribir bien tiene su ciencia

Cuervo Reyes ha dedi-
 años de su vida a pro-
l uso correcto del Espa-
blar y escribir bien no
ye un arte, dice, sino
cia exacta. Para Cuer-
amática, bien enseñada
uela, favorece el desarrollo de una forma más clara y

te de pensar y expresar ideas. 

NTACTO

tas de Asociaciones

-A-Tec en la Noticia

ES
vuelo de la reina

s una publicación bimestral para los egresados del Instituto Tecnológico y de Estu-
es de Monterrey. Bimestre: Enero-Marzo de 2003. Tirada: 35 mil ejemplares. Certi-
itud de Título No. 8648 y Certificado de Licitud de Contenido No. 6093. Reserva
lusivo del Título No. 3700-94, otorgada por la Dirección General de Derechos de
tro postal como publicación periódica 005 0188 Características 2292 52212. La re-
otal o parcial del contenido de esta revista sin previa autorización por escrito del Tec
y, queda estrictamente prohibida. Los artículos firmados son responsabilidad de sus
necesariamente reflejan la opinión del Tecnológico de Monterrey. 
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60 años comprometidos con la excelencia educativa

Era Monterrey, en 1943, en la
primera mitad del siglo 20,
cuando México sufría todavía

los acomodos posteriores a la Revolu-
ción. Nuestro país estaba urgido de
profesionistas que revitalizaran la eco-
nomía. Monterrey tenía, ya para enton-
ces, un perfil industrial perfectamente
definido. Había, como en muchos ám-
bitos del país, una gran inestabilidad en
las universidades provincianas. A falta
de universidades estatales sólidas, los
jóvenes eran enviados al valle central, a
la capital de la República, para que se
prepararan profesionalmente. La uni-
versidad del estado de Nuevo León,
abierta en los años 30, estaba cerrada,
por problemas políticos, muy
frecuentes por entonces. Estados Uni-
dos había sufrido una severa recesión

Tecnológico de Monterrey:
el inicio de una historia

En una casona del centro de Monterrey, un visionario

grupo de empresarios regiomontanos inició, en 1943, 

un proyecto educativo con el fin de proveer de recurso

humano calificado a la cúpula industrial mexicana. 

En 2003, el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey cumple 60 años de compromiso

con la sociedad. Aquí se cuenta el inicio de la historia. 
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Tomado del libro El Tecnológico de Monterrey: Relación de 50 años, de Ricardo Elizondo Elizondo (CP’73) 



económica en 1929; y, en 1943, estaba
envuelto en la Segunda Guerra Mun-
dial, por lo que los jóvenes no podían
pensar en ir allá a recibir una formación
académica.

Con todo lo anterior, es fácil entender
que para los empresarios regiomontanos
de los años cuarenta resultaba imperioso
hacer algo definitivo e inmediato para
solucionar, a largo plazo, la cuestión de
la educación superior, indispensable a su
aparato económico.

Así, hombres de negocios, todos ellos
residentes en Monterrey y con pues-
tos de gerentes, directores o presiden-
tes de compañías y empresas de los
más diversos giros –fierro y acero, ce-
mento, cerveza, ladrillos, pinturas, vi-
drio, papel, finanzas y créditos, mue-
bles, esmaltes, harinas, pastas y galle-
tas– se reunieron, convocados por el
ingeniero Eugenio Garza Sada, direc-
tor de Cervecería Cuauhtémoc, y es-
tudiaron a fondo el asunto, hasta lle-
gar al acuerdo de comprometerse en
la fundación de un instituto de estu-
dios profesionales y técnicos, que ga-
rantizara la preparación de sus egre-
sados y en cuya operación no inter-
vendría ideología política o religiosa
alguna.

Para ello formaron una asociación civil,
denominada Enseñanza e Investigación
Superior, conocida como EISAC, por
sus siglas. Esto ocurrió el 14 de julio de
1943. Bajo el amparo de EISAC nació
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, en el que por
primera vez se impartieron clases el 6 de
septiembre del mismo año.

El primer semestre 

En el semestre inaugural, el Tecnológi-
co de Monterrey contó con 350 alum-
nos; este número aumentó a 452 en el
segundo semestre de operación, que co-
menzó en febrero de 1944 (por muchos
años, los semestres escolares corrieron
de septiembre a enero y de febrero a ju-
nio). Esos alumnos fueron atendidos
por 14 profesores de planta, en el se-
mestre inaugural, y por 33 profesores
–también de planta–, en el segundo se-
mestre de operación del Tecnológico de
Monterrey.

Indudablemen
que se vio cris
zo que todos 
en la fundació
dades educativ
te. Su gran en
donde el Tecn
menzó a func
cal, de sillar y
sos, con balco
–en el hoy llam
rios patios. La
media de la P
años creció pa
Macroplaza de

Como desde e
pacio fue insu
rentó otro loc
Dentro de esa
taba también 
tel Plaza, ubic
terrey, que sir
alojar a los die
llegados en 19

Así, el Institu
dios Superiore
pisando fuert
adecuado para
vor de la educ

El Tecnológi
zó su tarea e
des áreas, a la
das escuelas:

• La Escuela
se ofrecía el 
integratec /

te, el éxito de aquella idea,
talizada en el Instituto, hi-
los que habían participado
n y en las primeras activi-
as las vivieran intensamen-
tusiasmo llenó aquel local
ológico de Monterrey co-

ionar. Era una casa patriar-
 techos de viga, de dos pi-
nes hacia la calle Abasolo
ado Barrio Antiguo– y va-

 casa estaba a sólo cuadra y
laza Zaragoza, que con los
ra convertirse en la actual
 la ciudad de Monterrey.

l primer día de clases el es-
ficiente, de inmediato se
al para impartir los cursos.
s instalaciones iniciales es-
un pequeño hotel, el Ho-
ado en el centro de Mon-
vió como internado para
ciocho alumnos foráneos,
43. 

to Tecnológico y de Estu-
s de Monterrey, comenzó
e. Llegó en el momento
 comenzar su labor en fa-
ación superior en México.

co de Monterrey comen-
ducativa en cuatro gran-
s que correspondían sen-

 Preparatoria, en la que
Bachillerato en Ciencias

Físico-Químicas 
Matemáticas.
• La Escuela de E
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y en Ciencias Físico-

studios Contables, en
 las carreras de Conta-
tador Privado.
geniería, en la que los

legar a obtener los tí-
o Industrial Adminis-
 Industrial Electricista
trial Químico.
cnicos, en la que se po-
cnico Mecánico, Técni-

bujante Industrial.

ntó la oferta educativa
ción: en 1945 comen-
 carrera de Ingeniero

a de Arquitecto.

ntes a su fundación, el
onterrey siguió su po-

sas y edificios de ofici-
ra poder atender a los
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alumnos que aumentaban cada semes-
tre. El centro de operaciones, sin em-
bargo, seguía siendo la casa de la calle
Abasolo. Aún sin contar con instalacio-
nes propias, había diversas actividades
para propiciar la formación integral de
los estudiantes: se formaban equipos de-
portivos, se ofrecían seminarios en dife-
rentes disciplinas, y se integraban clubes
de música y de otras áreas del arte o de
las humanidades. A ese Tecnológico de
Monterrey, que apenas empezaba, vinie-
ron José Vasconcelos y Alfonso Reyes a
dictar conferencias.

La seriedad
nológico de
en 1945, c
tute otorgó
fesor del T
estudiara e
cas, en Est
la Editorial
terrey ofrec
critos por s
estaban Fun
de Ricardo
ción Mercan
y Rodrígue

Los estudiantes han sido

siempre muy activos. 

En 1944, organizaron el primer

baile estudiantil; y coronaron 

a su primera reina en junio 

de 1945.
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 académica del joven Tec-
 Monterrey fue reconocida

uando el Rockefeller Insti-
 una beca para que un pro-
ecnológico de Monterrey
l doctorado en Matemáti-
ados Unidos. Por su parte,
 del Tecnológico de Mon-
ía a sus alumnos libros es-
us maestros, entre los que
damentos de Contabilidad,
 Medrano; y Documenta-
til, de Joaquín Rodríguez

z.

Los estudiantes, por su par-
te, eran muy activos: realiza-
ron el primer baile estudian-
til, que tuvo lugar el 30 de
septiembre de 1944; co-
menzaron la publicación de
la revista “Ondas” y, un po-
co más tarde, en 1945, la
publicación del periódico
“El borrego”; organizaron
la primera sociedad de alum-
nos; coronaron a su primera
reina el 13 de junio de
1945; y quedaron campeo-
nes en un torneo de futbol
de primera fuerza, organiza-
do por la Asociación Estatal
de Futbol.

La construcción 
del primer campus

El Tecnológico de Monte-
rrey necesitaba un espacio
propio, por lo que inició la
construcción de las instala-
ciones necesarias en un gran

terreno ub
terrey, en u
habitada, ju
precisamen
el Campus 

Para junio
obras era 
1947 se ini
operacione
pus constit
cio Aulas I
El Tecnoló
entonces c
estadísticas
de que un 
nos recibía
de beca.
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• Se plane
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• Se recibió
un equipo d
americano d
nal, que vin
del Tecnoló
que de la So
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presencia d
ca, licencia
las nuevas 
co de Mon
casi seis m
icado en las afueras de Mon-
na área casi totalmente des-
nto a la Carretera Nacional,
te en lo que actualmente es
Monterrey. 

 de 1946, el avance en las
notorio; el 3 de febrero de
ció allí el octavo semestre de
s del Instituto, en un cam-
uido solamente por el edifi-
y el edificio Dormitorios I.

gico de Monterrey contaba
on más de mil alumnos. Las
 escolares de ese año, hablan
31 por ciento de esos alum-
 los beneficios de algún tipo

smo año, 1947, ocurrieron
os importantes:
ó y se llevó a cabo el primer
Tecnológico de Monterrey,

ficios iban dirigidos a aumen-
o de la biblioteca general. El
io fue un automóvil Lincoln.
, por primera vez, la visita de
eportivo foráneo, el de futbol
el Instituto Politécnico Nacio-
o a jugar contra los borregos
gico de Monterrey, en el Par-
ciedad Cuauhtémoc y Famosa.
a cabo la primera ceremonia
ntrega de títulos profesiona-
po de ocho estudiantes, aun-
anterior se había expedido ya
tulo profesional a un alumno.
uraron formalmente, con la
el Presidente de la Repúbli-
do Miguel Alemán Valdés,
instalaciones del Tecnológi-
terrey. Esto ocurrió en julio,
eses después de haberlas
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puesto en servicio. Esta inauguración
cubrió, además de los edificios Aulas I
y Dormitorios I, el edificio de Talleres I,
la cocina y la lavandería.

En ese año fungía como Director Ge-
neral del Tecnológico de Monterrey,
el licenciado Roberto Guajardo Suá-
rez, que había sido precedido en ese
cargo, por el ingeniero León Ávalos.
Al licenciado Guajardo le reportaban
el Director de Ingeniería y Técnicos,
el Director de Estudios Contables, el
Director de Tesorería y el Director de
Preparatoria.

En 1948, el Tecnológico de Monterrey
ofreció –por primera vez en México–
cursos intensivos durante el verano e
inauguró la Escuela de Agronomía.

En ese mismo año, el grupo de teatro
presentó La verdad sospechosa, Otra vez
el diablo y La casa de Troya; asimismo,
diversos grupos musicales formados por
estudiantes hacían presentaciones en el
recinto del Tecnológico de Monterrey.
Se habían iniciado ya las actividades de
Difusión Cultural.

El Tecnológ
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por Aída Ojeda Solís (LCC’96, MMT’02)

para saciar la sed 
de desarrollo

El doctor Hugo Velasco Molina trabajó para el Tecnológico desde

1968. Solía repetir que pertenecía a una especie en extinción:

investigador de campo. Poco antes de su fallecimiento, 

en noviembre pasado, fue entrevistado por integratec,

para hablar acerca de su proyecto de vida: el uso sustentable 

del agua, como única vía para la supervivencia humana.

Agua y Vida:
integratec / ene-feb ‘038

Para algunos, tener agua resulta tan
fácil como abrir una llave; otros, en
cambio, deben ir a un lugar aleja-

do de casa y llenar apenas dos cubos para
el consumo familiar. Pero más allá del
contraste, el abasto de este recurso se ha
convertido en una preocupación común.

En centros urbanos, como la Ciudad de
México y su área metropolitana, el 37
por ciento de los 35.4 metros cúbicos de
agua que se envían cada segundo a sus
20 millones de habitantes, se pierde en
fugas por deficiencia en la red de distri-
bución, seriamente deteriorada. Esto no
sólo preocupa al gobierno, sino también
a los habitantes, que cada vez con mayor
frecuencia enfrentan el desabasto en sus
hogares. Y todo apunta a que el proble-
ma empeorará, pues es un hecho que el
agua dulce se agota en el mundo.

En medio del reto que supone la solu-
ción de este problema, San Felipe –un
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Pero más 
Agua y V
sed de de
humanida
ejido ubicado en Doctor Arro-
o León– se ha vuelto ejemplo
a oportunidad que tiene la hu-
para sobrevivir. Ahí, en medio
to, sus habitantes han logrado
bría parecido imposible hace 6
ntar hortalizas y pinos, cose-
s… y satisfacer sus necesida-
anas de agua potable.

sable de que los sanfelipeños
oy el agua de manera sustenta-

o Hugo Velasco Molina, gana-
remio Nacional al Mérito Eco-
00. Gracias al proyecto Agua y
iativa de este ingeniero agró-
ecido recientemente, la vida de
milias del lugar ha cambiado

a radical.

allá de una propuesta localista,
ida es un intento de saciar la
sarrollo, una esperanza para la
d misma.



En la lucha por sobrevivir

La Tierra está constituida en un 70 por
ciento de agua, pero sólo un 2.5 por cien-
to es potable, 70 por ciento de la cual se
encuentra congelada en los polos. Total,
que menos del 1 por ciento del agua sobre
el planeta sirve para el consumo humano.
En parte, esto hace que los futurólogos no
se cansen de decir que la siguiente guerra
mundial será por causa del agua.

Un lugar arquetípico de esta escasez es San
Felipe, enclavado en el desierto norestense,
al norte de San Luis Potosí. Allí sólo llueve
unas seis veces al año, lo que dificulta toda
forma de vida. Hasta hace muy poco, la
vista de la única fuente de agua del ejido no
invitaba a saciar la sed: alrededor de una
charca de 20 metros cuadrados se apilaban
cerdos, gallinas, zopilotes... también una
vaca muerta y un perro panzón. Sobre la
superficie, flotaba una gruesa nata de algas
que parecía tener ahí algunos meses.

Cuando el doctor Velasco Molina vio es-
te cuadro, recomendó a la gente dejar de
consumir esa agua anegada. Propuso
construir una serie de edificaciones para
captar y almacenar agua de lluvia, con la
cual satisfacer no sólo el consumo huma-
no sino cultivar huertos.

No era la primera vez que el investigador
visitaba San Felipe. Lo había conocido
años atrás, en 1976, cuando trabajaba en
esa zona con fondos gubernamentales.
Pero se acabó el sexenio y se acabó el
presupuesto, cosa que lamentaba Velas-
co, investigador de campo, una especie en
extinción.
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El proyecto ha resultado ser tan
exitoso, que el agua no sólo

abastece el consumo humano,
sino que alcanza para producir

hortalizas y criar ganado, 
con lo que se generan fuentes

de ingresos para la región. 
dos sus habitantes a recibir
pas y, muy frecuentemente,
 algún tiempo, habían exca-
sca de agua potable y, aun-
rieron océanos fósiles –una
o para los arqueólogos–, es-
e utilidad en su lucha por la
cia.
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 eso Velasco decidió que lo
 era contar con agua de re-
rimer desarrollo tecnológi-
entado en el ejido fue un
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dad para almacenar 500 mil
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en una área de 500 metros
.
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iedra laja que capta el agua de
l escurre hacia una cisterna cu-
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ea una malla que evita que los
tren y contaminen el líquido.

ntes del lugar han aprendido
instrumento llamado piezó-
 les permite medir el conte-
cisterna. Una vez verificado
agua, calculan el tiempo que
n un país industrializado, una persona consume tres A un año de haberse iniciado, los resultados de este pro- Karen Wong Pérez (IQS’00), coordinadora de conteni-

Amigos por naturaleza
integratec / ene-mar ‘0310

Eveces más agua potable, 10 veces más energía y 19
veces más aluminio que otra de un país en desarrollo.
Tan sólo Estados Unidos –que representa el 5 por cien-
to de la población mundial– consume el 30 por ciento
de los recursos naturales del planeta.

Este consumo está llevando a la naturaleza al colapso.
Pero antes que el medio ambiente, se perderá la huma-
nidad. Conviene, entonces, que la humanidad establez-
ca una amistad duradera con la naturaleza.

El Centro de Calidad Ambiental del Campus Monterrey, a
través del programa Amigos de la Naturaleza, busca con-
cienciar a los estudiantes del Tecnológico de la conve-
niencia de tal amistad.

A iniciativa separada de Ted Schwartz, profesor de mer-
cadotecnia, y de Ernesto Enkerlin (IAZ’80), director ge-
neral de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas, 250 estudiantes se han capacitado sobre temas
de reforestación, acciones a seguir en desastres natura-
les y prácticas de conservación y restauración.
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mbientales.

e la primera área de trabajo, los egresados
de Arquitecto del Campus Monterrey, luego
ervicio social comunitario dentro del progra-
 la Naturaleza, se reintegraron para trabajar

to que dotaría de un local de costura a las
abitan el ejido de Mesa las Tablas, en el mu-
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 darían una alternativa de trabajo a la comu-
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 comunidad, sino de la misma gente que, a
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de educación ambiental, los estudiantes han
alleres sobre reciclaje y separación de la ba-
os a niños y adultos de zonas urbanas y ru-
evo León. 

a, estudiantes y egresados del Tecnológico,
 con asociaciones ambientalistas, trabajan en
aturaleza. Establecen con ella una lazo de

e saben que conviene, no sólo a la naturale-
a misma humanidad.

es la clave para lograr sustentabilidad. Con-
 población sobre la importancia de cuidar los
turales y detener su consumo desmedido es



La escuela de San Felipe almacena su propia agua, 
autoabasteciéndose. Además, los niños son educados 

en la responsabilidad de conservar, por lo que crecerán 
con una visión distinta del desarrollo sustentable. 
les durará, y determinan cuántos cubos
alcanzan por familia.

Con esta agua también riegan manual-
mente una huerta de ciruelos y otra de
duraznos. En una disposición de tierra
que favorece la absorción y retención
del agua de lluvia –terrazas de absor-
ción– están plantados 151 ciruelos. En
el caso de los 174 árboles de durazno,
se utilizó otra forma de acomodar la
tierra, en microcuencas: los árboles se
ubican al centro de unos círculos de
tierra que, a manera de cazuelas, con-
centran el agua de lluvia justo en la raíz
del árbol, lo que permite su máximo
aprovechamiento.

San Felipe cuenta también con una es-
tructura denominada techo cuenca. Ubi-
cada a un kilómetro de distancia del eji-
do, en la parte más alta de la zona, la es-
tructura posee dos techos inclinados que
se unen en el centro. Esta forma permite
captar el agua de lluvia y concentrarla,
para luego abastecer de agua potable a
los habitantes de la zona. El costo de la
edificación fue de 850 mil pesos y su ca-
pacidad es de 285 mil litros de agua. 

“Apenas se está llenando, pero el agua
que almacena se canaliza por una tubería
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E D U C A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L

Manzanas vs. naranjas: cuando se comparan sistemas educativos
Jaime Ricardo Valenzuela González
En algunos países, la competencia
internacional constituye un asunto
de discusión diaria. Sucede así en

Estados Unidos, cuyo pueblo siempre ha
manifestado preocupación por el aparen-
te bajo nivel de sus escuelas, según diver-
sos estudios de educación comparada.

En 1983, el Departamento de Educación
de ese país publicó el reporte A nation at
risk, que señalaba: “Las comparaciones in-
ternacionales sobre desempeño académi-
co han demostrado que, de 19 pruebas
académicas, los estudiantes norteamerica-
nos jamás obtuvieron el primero ni el se-
gundo lugar; y que, en comparación con
otras naciones industrializadas, estuvieron
en el último lugar en siete ocasiones”.

En los años sesenta, el problema de la ca-
lidad de la educación norteamericana se
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Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Nadia Sustaita, de la Coordinación de Estudios de Posgrado en el Extranjero; acudir al Centro de Información 
de Programas Internacionales del Campus Monterrey; o llamar al teléfono (81) 8358 1400 extensión 4003, fax (81) 8328 4492, correo electrónico: nsustaita@.itesm.mx.

Becas de Posgrado
ALEMANIA

Instituciones: Universidad de Pforzheim
Nivel de estudios ofrecido: Maestría
Áreas del conocimiento: Negocios
Límite para la entrega 
de documentos: Marzo de 2003

Instituciones: Programa de becas de alto nivel para América 
Latina - ALBAN

Nivel de estudios ofrecido: Maestría y doctorado
Áreas del conocimiento: Todas
Límite para la entrega 
de documentos: Marzo de 2003

Instituciones: Conacyt/Sagarpa
Nivel de estudios ofrecido: Maestría y doctorado
Áreas del conocimiento: Agricultura, Ganadería, Acuacultura, 

Agrobiotecnología y Recursos fitogenéticos
Límite para la entrega 
de documentos: Marzo de 2003

Instituciones: Conacyt
Nivel de estudios ofrecido: Maestría y doctorado
Áreas del conocimiento: Recursos forestales
Límite para la entrega 
de documentos: Marzo de 2003

Instituciones: Conacyt
Nivel de estudios ofrecido: Maestría y doctorado
Áreas del conocimiento: Todas
Límite para la entrega 
de documentos: Abril de 2003

Instituciones: University College London
Nivel de estudios ofrecido: Maestría
Áreas del conocimiento: Ciencias básicas, Economía, Ingeniería y Derecho 
Límite para la entrega 
de documentos: Marzo de 2003

TODOS LOS PAÍSES

REINO UNIDO

COMUNIDAD EUROPEA

TODOS LOS PAÍSES

TODOS LOS PAÍSES



edad. Los autores se preguntan, asimis-
mo, qué es lo que en realidad querrían
las familias norteamericanas para sus hi-
jos: mandarlos a la escuela por las tar-
des –lo que supone pagar más impues-
tos– para conseguir así ocupar los pri-
meros lugares en los exámenes de estos
estudios internacionales, o bien, permi-
tir que tengan una infancia acorde con
aquello que valoran como familia.

Es difícil evaluar los sistemas educativos
de otros países a la luz de estudios como
el TIMSS o el reciente PISA 2000, de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Y es
que, sin pretender demeritar el rigor de
estos organismos, debemos entender
que comparar sistemas educativos no
consiste sólo en aplicar el mismo examen
a estudiantes de varios países. 

Cuando los sistemas educativos se ven
desde una perspectiva más amplia, la
cuestión de ocupar un lugar en la esca-
la mundial pasa a segundo término. Así
como en México puede escandalizarnos
el uso de armas y drogas en escuelas
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 no sólo nuestro propio siste-
tivo, sino lo que el mismo tér-
cación significa.

 más: 

ssociation for the Evaluation of Educatio-
nt. (1995). Third International Mathema-
ce Study (TIMSS). Recuperado el 11 de
002, del sitio Web de The International

del Boston College: http://timss.bc.edu/

para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
). Conocimiento y aptitudes para la vida:
tados del Programa Internacional de Eva-
udiantes (PISA) 2000 de la OCDE. Méxi-
.

do Valenzuela González es profesor
 de Graduados en Educación.
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Para obtener información sobre otros programas o alternativas de estudio en el extranjero, consultar la siguiente dirección: http://www.mty.itesm.mx/rectoria/pi/posgrado
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El gran dilema que enfrenta 
la aventura humana es cómo
encarar los retos ambientales.
El Tecnológico ha respondido,

ahora con la Cátedra 
en Conservación y Desarrollo
Sostenible Andrés Marcelo
Sada, espacio sui generis 

de reflexión e investigación.  
actividad humana siempre ha
ido un impacto significativo

 el ambiente. Hasta hace muy
 impacto era de naturaleza lo-
 las últimas dos décadas del si-
 empezado a ser global.

 los principales retos ambienta-
nemos en este siglo incluye pro-
cales como el agotamiento de
aturales (degradación del suelo,
ción, pérdida de biodiversi-
isposición de residuos sólidos y
, contaminación del agua y del
 resultan más preocupantes las
 que han cambiado la composi-
ica de la atmósfera del globo: el
rnadero, el ozono troposférico y
tratosférico. De estas cosas quie-
aquí.

Consideremos q
la atmósfera se co
20 kilómetros po
terrestre y, en ca
los dos polos es d
términos cósmic
una atmósfera m
ra de una manza

Empecemos con
invernadero, rela
climático.

Ecuaciones muy
calcular las temp
tener los planetas
La de la superfici
de 5700 grados
mos el color  de n
cia que tenemos 

Mario Molina Henríquez
ue un 95 por ciento de
ncentra en los primeros
r arriba de la superficie
mbio, la distancia entre
e 20 mil kilómetros. En

os, estamos hablando de
uy frágil, como la cásca-
na.

 el problema del efecto
cionado con el cambio

 sencillas nos permiten
eraturas que deberían de
 de nuestro sistema solar.
e del Sol es de alrededor
 centígrados. Si calcula-
uestro planeta, la distan-
del Sol, la intensidad de



la energía que éste emite... resulta que la
temperatura promedio de la superficie
terrestre tendría que ser de -18 grados
centígrados. Por fortuna, no es así. De
serlo, los océanos estarían congelados y
la vida como hoy la conocemos no ha-
bría evolucionado. En realidad, la tem-
peratura promedio que tenemos es de 15
grados centígrados.

Los cálculos son, en cambio, exactos con
otro cuerpo a la misma distancia del Sol:
la Luna. En su caso, el cálculo sí funcio-
na, pues tiene una temperatura promedio
en la superficie de -18 grados centígra-
dos. El problema es que, en la Luna, por
el lado del Sol, la temperatura de la su-
perficie luminosa es de alrededor de más
100 y, en el lado oscuro, de -140. La di-
ferencia enorme entre la Luna y nuestro
planeta es entonces la atmósfera.

Veamos el caso de Venus. Con luz visi-
ble, se vería totalmente blanco, porque
tiene mucho más nubes que nuestro pla-
neta. Por eso es tan brillante en nuestro
cielo. La temperatura de los planetas de-
pende de la cantidad de energía que re-
ciben del Sol (visible, infrarroja y ultra-
violeta) y que emiten (infrarroja, respon-
sable del calor). En el caso de Venus, ab-
sorbe menos energía que nuestro plane-
ta a pesar de estar más cerca del Sol, por-
que refleja una fracción mucho mayor de
esa energía. A pesar de eso, la temperatu-
ra de su superficie es de 470 grados cen-
tígrados en promedio. De nuevo, la at-
mósfera juega un papel importantísimo
para determinar la temperatura. La at-
mósfera venusina es muy densa y consis-
te fundamentalmente en bióxido de car-
bono, que absorbe la radiación infrarro-
ja emitida por la superficie. A eso le lla-
mamos efecto invernadero, que en Ve-
nus es exagerado y aquí no lo es tanto.

El clima de nuestro planeta es muy com-
plicado, pero la explicación del efecto in-
vernadero puede ser muy sencilla. La at-
mósfera es como una manta transparente
para el planeta –excepto por las nubes–,
que acepta la radiación del sol y permite
que la superficie terrestre la refleje casi
toda, excepto por alguna parte de la ra-
diación infrarroja, lo que proporciona el
calentamiento de 15 grados centígrados,
fundamental para la vida. Los gases de in-
vernadero absorben la radiación infrarro-
ja emitida por la Tierra. Los más impor-
tantes son el vapor de agua y el bióxido
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 instancia, la temperatura pro-
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los últimos mil años, la presen-
xido de carbono, metano y óxi-
so fue muy regular. Podemos
 su aumento drástico es recien-
haber empezado con la revolu-
strial.

 de carbono está aumentando co-
cuencia de la quema de combus-
les y orgánicos. No todo el bióxi-
bono que se produce al quemar
les orgánicos se queda en la at-

pero más de la mitad permanece
l metano normalmente es de ori-
al y se produce por fermentación
; la fuente más importante de me-
ganado. Las vacas emiten, por un
ido de carbono y, por otro, meta-
tidades muy apreciables. Eso ex-

recimiento, junto con cierto tipo
nundadas que sembramos. El óxi-
 también es consecuencia indirec-
 de la aplicación del nitrógeno, de
es.

grupo internacional de cientos
íficos, el Panel Interguberna-
para el Cambio Climático
or sus siglas en inglés), cuyo
es analizar esta situación. Este
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to invernadero y la economía
nes, y ha establecido una se-

narios para fines del siglo 21,
den de cómo respondan las

r reporte de conclusiones, pu-
2001, el Panel refiere, primero
os hechos: la temperatura y las
ones de los gases infrarrojos es-
ando, los niveles del mar están
l sistema hidrológico está cam-
n segundo lugar, plantea que
ias de que este calentamiento

e a actividades humanas y, por
 el calentamiento global pro-
probablemente, de 1.4 a 5.8
ígrados en este siglo.

, si tuviéramos un cambio cli-
.4 grados, la situación no sería
ante. Si, por otro lado, el pla-
diera con un cambio de 5.8

tígrados, entonces la situación
ima. Aunque no parece mu-
amos en cuenta que hablamos
io de cambio de todo el plane-
s la variación sería similar a la
glaciales e interglaciales. Sim-
on 5 grados en promedio, el
estro planeta cambiaba de una
ical entre esas épocas.

ilidad de que estemos en el
 escenarios es del 5 por cien-
sí; lo más probable es que es-

edio. Pero es un riesgo gi-
o cierto es que normalmente
s ese tipo de riesgo hablando



de situaciones personales, como cuando
nuestros hijos se enferman. 

La ciencia no nos puede decir con certi-
dumbre en cuál de esas líneas estamos.
Es una cuestión de juicio de la sociedad
misma. Todos tenemos que opinar, es
una parte importante de nuestra función
dentro de una sociedad. Desde mi punto
de vista, la situación sí es preocupante.
Es muy difícil hacer cambios en nuestra
sociedad porque involucran, por ejem-
plo, el uso de energía, lo cual es impor-
tante para el desarrollo económico. Pero
sí hay maneras de hacerlo porque la so-
ciedad es muy adaptable.

Quiero hablar ahora de otro caso, el de
la contaminación más cercana a la super-
ficie terrestre. El ozono troposférico es
consecuencia de la contaminación at-
mosférica; hay una conexión entre el
problema del cambio climático y el pro-
blema de la calidad del aire.

En Los Ángeles se descubrió la naturale-
za química del smog, la contaminación
urbana donde se genera ozono. Los in-
gredientes para formarlo son óxidos de
nitrógeno y compuestos orgánicos volá-
tiles como los hidrocarburos, emitidos
por vehículos e industrias.

Este fenómeno es preocupante debido a los
efectos que tiene en la salud. Existen resul-
tados de estudios epidemiológicos hechos
en todo el mundo, incluso en México, que
demuestran que la concentración de estas
partículas aumenta la mortalidad en sectores
vulnerables, como personas de la tercera
edad y niños. Si disminuyéramos la concen-
tración de estas partículas en un 10 por
ciento, evitaríamos la muerte de miles de
personas.

En la Ciudad de México, por ejemplo, he-
mos trabajado en un programa de investi-
gación varios científicos de Estados Uni-
dos y México, muy de cerca con el gobier-
no. Con el nuevo programa Proaire, en
buena medida hemos ayudado a funda-
mentar, desde el punto de vista técnico y
científico, las medidas que se tomen, acla-
rando que el problema es también econó-
mico y social. Estamos tratando de expan-
dir lo que hemos aprendido a otras ciuda-
des, empezando por Monterrey.

Al menos la mitad de la población
mundial vive en ciudades cada vez más
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raron que el humo de los gran-
ndios forestales que ocurrieron
co en 1998 llegó a Estados Uni-
 claramente establecido que nu-

polvo que vienen de desiertos
llegan a nuestro continente; la
ación de aquí puede llegar a
emisiones del continente africa-
 al americano.

demos cambiar la calidad global
Tenemos tecnologías para evitar

inación en las ciudades y tam-
 muchas maneras sustentables de
alimentos sin tener que hacer
en gran escala. Por supuesto, es-
ne cambios importantes en el
miento de nuestra sociedad.

ije sobre el efecto invernadero y
lema que he discutido relaciona-

a calidad del aire es lo que deno-
ento en el ozono troposférico.

en, el tercer problema que quie-
ar es el del ozono estratosférico,
no a generación, sino a agota-
Explicaré brevemente este pro-
n el que trabajé varias décadas. 
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arburos); se trata de compuestos

muy útile
veinte par
como el a
utilizados 
res. Cuand
accidentes

Los CFC
tantes. La
son gases
gunda es 
que radica
metano y
cera, y qu
tes, es qu
de vapore
necesita u

de los 

cuy

de ac

y

s que se inventaron en los años
a destituir a refrigerantes tóxicos,
moniaco y el bióxido de azufre,
hasta entonces en los refrigerado-
o escapaban esos gases, sucedían

 fatales.

 tienen tres propiedades impor-
 primera es que no son tóxicos,
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un compresor que convierte el vapor del
refrigerante en líquido, el cual se evapora
en su interior y produce el enfriamiento. 

Los CFC son fáciles de producirse indus-
trialmente y son muy baratos. Tuvieron
mucho éxito porque encontraron otros
usos, como propelentes en latas de aero-
sol. Sin embargo, el consumo de estos
productos aumentó a tal extremo que ha
traído como consecuencia que se empie-
cen a acumular en la atmósfera. En los
años setenta fue posible medir estos ga-
ses en la atmósfera de todo el globo.

Cuando estudié este problema en los años
setenta, junto con mi colega Sherwood
Rowland, nos preguntamos qué pasaba a
estos compuestos una vez emitidos en la
atmósfera. Lo que sucede es que son gases
tan estables que no se eliminan por meca-
nismos normales como la lluvia, que elimi-
na a la mayor parte de los contaminantes.
Si bien casi todas las partículas son solubles
en agua o por procesos de oxidación, los
hidrocarburos normalmente no son solu-
bles en agua, pero sí se oxidan en la atmós-
fera y se convierten en aldeidos solubles,
eliminados por la lluvia. Pues el caso de los
CFC es distinto: son tan estables química-
mente hablando, que no se pueden limpiar
de la atmósfera de esa manera y, por eso,
penetran hasta la estratosfera, que tiene lo
que llamamos una capa de ozono.
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estre. La vida como la cono-
do evolucionar en presencia
r ejemplo, las moléculas del
ibonucleico se destruyen fá-
esa luz ultravioleta.

e eliminan en la baja atmós-
tabilidad, sino que la radia-
ta rompe sus moléculas por
capa de ozono. Al romper-
tos de descomposición son
s, y los átomos de cloro ata-
 con gran rapidez, con un
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truir a decenas de miles de
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s procesos catalíticos. Así,
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mos teniendo refrigeradores
pero con otros compuestos.
n vías de desarrollo, como
izá se sigan desarrollando,
idades muy pequeñas, hasta
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 década, como lo estipula el

de CFC registran que su
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tan rápido porque se trata de
ida media en la atmósfera es
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zono.

sociedad sí puede responder
mas. Por ejemplo, el CFC
 para limpiar tarjetas electró-
arias para limpiar computa-
la sociedad resultó ser muy
rque se crearon nuevas tec-
ora es posible limpiar estas
 con agua y jabón. Lo mejor

que se desarrolló una tecno-
para producir tarjetas limpias
ncipio.

os que nuestra atmósfera es
ágil, y el hombre la puede
 podemos usar la tecnología
eneficio. Los sectores indus-
omadores de decisiones, el
mático, todos los países del
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blema de los CFC y lo hici-
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. La tecnología nueva y el
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os son enormes: el cambio
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Henríquez es mexicano y obtuvo 
el de Química. Ésta es una versión 
sentación en la Cátedra en Conservación
tenible Andrés Marcelo Sada.



DESDE EL TECDESDE EL TEC

Paul Ehrlich

Planeta finito
El planeta contiene estructuras y procesos ecológicos indispensables para el sostenimiento
de toda sociedad. Estas estructuras y procesos se pueden agotar, y ello está ocurriendo 

con muchos de ellos, afectados por el principal depredador: el hombre. 

Cátedra en Conservación y Desarrollo Sostenible Andrés Marcelo Sada
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Oímos mucho acerca de la conta-
minación y las reservas natura-
les, pero poco o nada de lo que

nuestra presencia ocasiona al planeta.

Tomemos por caso el de la explosión
demográfica. Cuando yo nací, en 1932,
había 2 mil millones de personas. Para
cuando escribí La bomba poblacional,
en 1968, éramos 3 mil 500 millones.
Hoy rebasamos los 6 mil millones de
personas.

Con frecuencia he escuchado que todo
intento de formular políticas públicas pa-
ra regular esta situación oprime los valo-
res. Pero… ¿de qué valores se puede ha-
blar ante la situación innegable de que
este ritmo de crecimiento poblacional no
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suelos más profundos –que sue-
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Una parte fundamental del problema hu-
mano y del capital natural es recuperar el
agua. Recordemos que en el siglo 20 ya
hubo guerras por causa de este recurso.

En cuanto a los servicios de ecosistemas,
la situación no resulta menos crítica. Las
plantas, animales y microorganismos sos-
tienen totalmente nuestras vidas y nuestra
economía, y si esta biodiversidad tardó en
establecerse entre 15 y 20 millones de
años, tendríamos que esperar otro tiempo
igual para que se regenerara una vez que
la agotemos.

Nos hemos convertido en una especie glo-
bal. Pero tomemos en cuenta que son las
comunidades nacionales de microbios,
plantas y animales las que nos brindan
servicios que mantienen la calidad de la
atmósfera. Simplemente no podríamos
vivir sin las funciones de la biodiversidad
de los bosques, por ejemplo. 

Sin ecosistemas de microorganismos tam-
poco habría agricultura, pues sería muy
difícil mantenerla con pesticidas químicos
todo el tiempo. Dependemos de los or-
ganismos naturales para el control de las
plagas. Irónicamente, justo la agricultura
es algo con que atacamos a los servicios
de ecosistemas; sin embargo, si no lo hi-
ciéramos no comeríamos. Pero no voy a
enumerar ahora los muchos errores que
se han cometido en la agricultura. Baste
decir que uno de ellos es la pérdida de la
diversidad genética derivada de la agricul-
tura de alto rendimiento. 

Uno de los grandes problemas –y lo digo
aquí, en el Tecnológico de Monterrey– es
que se puede pasar por la vida sin tener
una idea clara de qué se necesita para pro-
ducir los alimentos y de dónde vienen. Al
carecer de contacto con la naturaleza ig-
noramos lo que significaría la pérdida de
los servicios de ecosistemas.

La agricultura depende del clima, y el cam-
bio climático es uno de los fenómenos que
despierta mayor inquietud, incluso por en-
cima de la condición de los sistemas en ge-
neral. Sin embargo, muchos ecologistas
consideran que los problemas de abuso del
suelo son aún más serios. Ejemplo de ello es
el hecho de pavimentar por encima de los
suelos agrícolas, como ha sucedido en Nue-
va Delhi y Manila, en donde se han levanta-
do centros comerciales sobre estos suelos.
Es paradójico: cuando éramos nómadas nos
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 el desarrollo poblacional. Sin
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 desbordado.
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 pie, multiplicado por su con-
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medida de sus factores AT. Podemos de-
cir que el impacto en la economía es pro-
ducto de cuánta energía utiliza cada uno
de nosotros. Esto terminaría mostrando
que Estados Unidos es el país más sobre-
poblado del mundo. 

Con casi 300 millones de habitantes,
Estados Unidos es el tercer país en pobla-
ción a nivel mundial; pero cuando se inte-
gra todo lo que se encuentra en esa ecua-
ción y se muestra el consumo per cápita,
las cifras se disparan, pues tenemos el pro-
medio más alto de gasto de energía en el
mundo. En Estados Unidos utilizamos 12
mil kilovatios por persona para cubrir to-
das las necesidades básicas, mientras que
el promedio mundial por país es mil ó 2
mil. La verdad, a nosotros podría bastar-
nos 3 mil, pues la mayoría es desperdicio.

Las consecuencias de todo esto son muy di-
fíciles de evaluar. La comunidad científica
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En los próximos años, 
una excelente opción 

para combatir el calentamiento
global desde la acción 

cotidiana será el uso creciente
del transporte público, 

cuya promoción ojalá surja 
de la sociedad civil 

y no de políticas públicas.
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ue la forma de vida de los esta-
es no es negociable. Esto signi-
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stados Unidos, la gasolina es
 que el agua embotellada. Y es-
locura, sobre todo si tenemos
ción tan numerosa.
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cusa de Osama Bin Laden para
o lo que hizo el 11 de septiem-
 Estados Unidos tenía tropas en
dita, y si tenemos tropas allá es
er nuestro modo de vida, por-
adounidense hace cada mañana
trabajo, de 45 minutos en pro-
n vehículo personal.

te sin las prácticas actuales de
o habría guerra con Iraq, pues
nemos nada que ver con Me-
e, sino con el consumo.

ría un interés particular en inva-
él y su familia no representaran
ia petrolera? No tengo idea de
ilidades tenemos de una guerra
, pero Bush y toda la gente lis-

ierno sí, aunque todo Estados
é en contra de ello. En Stanford
 cuerpo docente demasiado li-

timista. No conozco a ningún
e piense que haya razones para
ra con Iraq. Sin embargo, he-
 a punto de hacerlo y, si eso
rá consecuencias para México.
 que al gobierno de Bush no se
nsar que hay armas de destruc-
 aquí.

osibles soluciones a estos dile-
jemplo, hay buenas noticias en
poblacional. En muchos países
, el índice de natalidad ha ba-
o. Mejor aún, ha bajado en la
de mayores recursos, que es la
reocupa porque sus niveles de
on muy elevados. La mayoría
rvadores cree que un máximo
illones de personas es la canti-
ible para el mundo, es decir,
menos de los que hoy somos.
aíses ricos ya están caminando
bo y, en la mayoría de los paí-

 se han establecido políticas de
n familiar y control natal. 

so de Estados Unidos ha dise-
lan para expulsar del país a 50
or minuto. Necesitamos que
 mayor la salida que la entra-
ir, el número de nacimientos
rantes tiene que ser menor al
e muertes más inmigrantes.
rata de tener inmigrantes o es-
ses, la opción es que los inmi-

en su natalidad. Muchos pien-
s mejor que venga gente de
ara tener un país más diverso,



pero entonces hay que tener control de
natalidad y, si esto no es posible, debe
coartarse la inmigración. Pero ni siquiera
se tienen estas discusiones en Estados
Unidos.

Una de las mejores maneras en que se
combate el crecimiento poblacional es
mejorando la educación de las mujeres.
Es un hecho triste que el índice de alfa-
betismo de las mujeres globalmente está
muy por debajo del de los hombres, pues
las mujeres con mayor índice de alfabeti-
zación tienen menor natalidad. En la In-
dia, por ejemplo, las mujeres están bien
educadas y el tamaño de las familias es
menor. El índice de natalidad de ese país
es inferior al de Estados Unidos.

Algo que la mayoría de la gente no en-
tiende es que el tamaño de la población
es una de las cosas más importantes que
permite que las nuevas enfermedades se
dispersen, aunque los biólogos lo saben
desde hace 50 años. Sabemos que la
malnutrición también hace más vulnera-
ble al sistema inmunológico y, encima
de todo esto, tenemos tránsito rápido.
En el siglo 19 salía una plaga en un bar-
co de China a la India y mataba a todos
durante el viaje de 3 meses. Pero con el
sida, un sobrecargo continental conta-
gió en una semana a muchas personas.
Esto hace que lo epidemiológico ocupe
el primer lugar. 

Si bien ambos índices –de natalidad y de
epidemiología– están bajando, tenemos
que bajarlos aún más, pues como se ha di-
cho a lo largo de los años, o resolvemos no-
sotros el problema de la sobrepoblación
(con todo lo que implica en términos de
distribución de riqueza y desperdicio) o lo
resuelve la naturaleza. La verdad, no quisié-
ramos que ella tuviera la solución.
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a de reproducirse.
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 compara con sus vecinos, sino
ersonas que ve en la televisión.
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l pies cuadrados como la de Bill
ro casi nadie puede vivir así.

os a hacer entonces?… es una
 difícil. 

nos datos que alegran. En los úl-
 años, los ecologistas y los econo-
n empezado a trabajar juntos en
as. Y me refiero a gente en la
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asta el momento, las soluciones
surgido parecen ser políticamen-
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vez de al ingreso, pero como
lítica es un poco tonta.

 puede empezar por redise-
es, en los próximos 50 años,
nte no tenga tantos automó-
rmes ventajas para la salud si
 bicicleta o a pie al trabajo.
los gases y mejoraría la con-
gente porque el ejercicio es
r necesario, se pueden usar
nsporte masivo; ahí siempre
 camino al trabajo. Sin em-
 las principales barreras para
sporte masivo es el miedo.

e no tenemos mucho tiem-
r algo al respecto de lo que
 aquí, antes de que sea de-
e. Por mi parte, tengo dos
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undo mejor del que hasta
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profesor de Demografía y Biología, en
 Stanford. Ha publicado más de 30 li-
y la interacción ambiente-sociedad. Ha
lmente como conservacionista. Ésta es
da de la conferencia del mismo nom-

n la inauguración de la Cátedra en Con-
rrollo Sostenible Andrés Marcelo Sada.

ionetas deportivas 
olizan la síntesis 
radoja civilizatoria. 
ndes revestidoras de
y consumen mucho
bustible. Parte 
doja es que en ellas
erimenta también 
ergía alternativa.
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Visión

por Aída Alejandra Ojeda Solís (LCC’96, MMT’02)
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Los 64 mil monumentos históricos, 
vestigios prehispánicos, libros antiguos 
y otras tantas tradiciones y riquezas 

culturales de México, no pueden quedar 
en el olvido. El Tecnológico de Monterrey 

y la Comunidad Ex-A-Tec realizan una serie
de programas para rescatarlos y recordar 

su presencia en la vida cotidiana 
de los habitantes del país, sabiendo que
sólo con una sólida identidad cultural, 

es posible tener futuro. 
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Una de las más lamentables pérdi-
das que puede sufrir un país es
la de su identidad cultural. Con

64 mil monumentos históricos y otras
tantas tradiciones, México vive conti-
nuamente la amenaza de quedar pobla-
do de habitantes sin noticia alguna de su
pasado, y todo por tirar las reminiscen-
cias de su patrimonio cultural en nom-
bre del “progreso”, o simplemente des-
plazarlo para apropiarse de modelos de
vida extranjeros.

Con el fin de preservar la memoria y re-
descubrir la identidad cultural de México,
el Tecnológico de Monterrey promueve
entre sus estudiantes el aprecio por el le-
gado que han dejado historiadores, filóso-
fos y escritores de México y el mundo.
Con vastas colecciones históricas, geográ-
ficas, antropológicas y literarias, como las
cartas de viaje de Cristóbal Colón, el Qui-
jote de la Mancha en varios idiomas, foto-
grafías originales del siglo pasado y 30 mil
piezas arqueológicas de culturas prehispá-
nicas de diferentes periodos, el Instituto
resguarda y difunde el patrimonio que da
identidad a la sociedad mexicana.

Comparten este mismo interés Ex-A-Tec
que trabajan para revitalizar los centros
históricos de Mazatlán y Tampico, así co-
mo para promover a nivel internacional
el valor de la hechura de la pelota de hu-
le y del tradicional juego de pelota me-
soamericano, ulama, el más antiguo que
conoce la humanidad.
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á consciente Ricardo Elizondo
CP’73), director de la Biblio-
ntina y responsable del Patri-
tural resguardado por el Insti-
ias a las donaciones de filán-
eresados en preservar la cultu-
a dentro del país, el Tecnoló-
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re arqueología nacional.

dro Robredo’, con 6 mil volú-
nta con más de 100 manuscri-
rónica de las Monjas Concep-
n México y la colección com-
s Actas del Cabildo de la Ciu-
xico, que comprende desde el
hasta 1903”, describe Ricardo

te, Hortencia Ávila Banda, bi-
a encargada de la cataloga-
tos volúmenes, afirma que la
e libros del Tecnológico es la

rosa del país en cuanto a im-
guos se refiere. “Posee 72 li-
iglo 16, de los que 42 son
 únicos, contra los 10 que res-
iblioteca Nacional de la Ciu-

xico”, compara.

imismo, que el valor de cada li-
 no está dado sólo por los con-
o también por el tipo de encua-
piel de cabra, en su mayoría), ti-
lizada, imágenes y sellos.

 los libros que no son exclusi-
servan muy pocos ejemplares
do, tenemos que ver la mejor
 protegerlos y, en un futuro,
 dado que algunos de ellos se
 dañados en parte, aunque
mente superaron la Inquisi-
lica Ávila Banda.

ella, Consuelo Aracely Rivera
queóloga del Instituto Nacio-
ropología e Historia en el no-
ís, realiza el inventario defini-

s 30 mil objetos y cerámicas
as de las culturas mayas, me-

tecas y de Occidente, en pose-
cnológico, aunque propiedad
n.

 barro, piedra, hueso, concha,
re, las piezas han sido objeto
 y causa de fascinación. “Hay
única, un vaso teotihuacano,
resentación del dios Tláloc,



que tiene en su interior granos de maíz
perfectamente conservados, muy proba-
blemente parte de una ofrenda de aquel
tiempo”, detalla Aracely Rivera.

Las figuras, vasijas, collares, pendientes,
pulseras y puntas de flecha de la colec-
ción datan de los periodos preclásicos,
clásicos y posclásicos de diferentes cultu-
ras, desde el año 1000 a. C. hasta el
1500 d. C.

Para Rivera Estrada, es lamentable que
México haya sufrido el saqueo y el tráfico
de piezas prehispánicas, por lo que reco-
noce la labor que el Instituto hace como
institución educativa y de cultura, al con-
servarlas y promover su estudio. “La del
Tecnológico es la colección de piezas ar-
queológicas más grande que tiene Nuevo
León, por lo que cuidarla, catalogarla y
estudiarla es de vital importancia para en-
tender mejor nuestro pasado”.

Sumado a otras colecciones fotográficas
y a la colección “Campuzano Oñate” del
Campus Estado de México –con valiosas
obras religiosas de 1631–, el patrimonio
cultural de libros y piezas prehispánicas
que custodia el Tecnológico da cuenta
de un pasado rico en cultura y expresio-
nes artísticas, marcas de identidad de
una sociedad que no pueden ni deben
perderse en el olvido.

Un patrimonio vivo para todos

Los términos patrimonio, herencia e
identidad culturales no comprenden só-
lo edificios u objetos materiales construi-
dos o fabricados en el pasado. Se refieren
a toda forma y expresión de cultura
compartida por un grupo social en su vi-
da cotidiana y que, por lo mismo, le con-
cede identidad y cohesión, ayer y hoy.

“El patrimonio está vivo”, expresa Ma-
nuel Gómez Rubio (CP’77), vicepresi-
dente del Clariden Bank, en Zúrich,
Suiza, y fundador de la Asociación
Mexicana de Gestores de Patrimonio
Cultural. Dicha asociación, según ex-
plica, busca rescatar tradiciones cultu-
rales y legados arquitectónicos que
dan forma al pasado de México, y que
generan un sentido de pertenencia cul-
tural. “Para nosotros, el patrimonio
sirve para reconocernos, identificarnos
como grupo, sabernos partícipes no

sólo de u
y un des
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n pasado, sino de un presente
tino común”.

, constituido en su mayoría por
, dice tener una visión del patri-
ás dinámica que la del propio Ins-
cional de Antropología e Historia.
esta es revitalizar los centros histó-
 de preservar lo antiguo, pero in-
es vida económica para que se
. “Una cierta vida comercial en los
istóricos es vital para su sobrevi-
ubraya el banquero.

ntegrantes de esta asociación, la
e inversión de México de crear

turísticos de la nada ha sido
Canalizar miles de millones de
para construir centros como
Zihuatanejo, Huatulco y Nue-
ta, con sus respectivos lugares
enimiento, no tiene sentido, si
era que México tiene cientos de
iglesias, casonas, esculturas y
aún sin restaurar. “No somos
 Singapur, sino un país con una
ilenaria”, advierte.

 de 64 mil monumentos históri-
as tantas tradiciones gastronómi-
 fiestas populares y deportes mile-
mo el ulama o juego de pelota
ricano, México bien podría fo-
 creación de empleos y generar in-
r el llamado turismo cultural. Bas-
r la arquitectura, el arte y las tra-
e los pueblos del país y convertir-

entes de atracción para visitantes
xtranjeros. 
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Ulama, regalo de Mesoamérica para el mundo
integratec / ene-mar ‘0326

La humanidad entera rueda actualmente sobre un in-
vento mesoamericano. Desde el año 1600 a. C., es de-
cir, casi 3 mil 500 años antes del descubrimiento tecno-
lógico de la vulcanización realizado por Charles Good-
year, los pobladores de Mesoamérica procesaban el hu-
le extraído del árbol del mismo nombre. Con este mate-
rial fabricaban objetos rituales y lúdicos, como la pelo-
ta, con la que participaban en el juego mesoamericano
conocido como ulama.

La constitución de esa pelota antigua no ha sido supe-
rada por el hule que se fabrica actualmente. Según se
reporta en la prestigiada revista Science, los investiga-
dores Dorothy Hosler y Michael Tarkanian, del Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT), encontraron que la
combinación de varios vegetales daba lugar a un látex
dos veces más elástico y flexible que el hule industrial
conocido actualmente, y que se deriva de hidrocarbu-
ros insaturados.

Las pocas personas que aún conocen el proceso de ela-
boración de la pelota dicen que el mejor coagulante del
látex extraído del árbol es la savia de la machacuana,
tubérculo que sólo es localizado en zonas recónditas de
la serranía sinaloense durante la época de lluvias.

Del rescate que se haga de la pelota depende también
la vigencia del ulama, el juego en equipo más antiguo
que conoce la humanidad, también llamado tlachtli, en
náhuatl; pok-ta-pok, en maya; y taladzi, en zapoteca.

Practicado por todas las culturas mesoamericanas, el
juego de pelota era visto, más que como deporte, co-
mo una ceremonia con profundo sentido ritual y simbó-
lico. El motivo era terminar la discrepancia entre el Sol
y la Luna. De acuerdo con algunas versiones, al mo-
mento en que la Luna comenzaba a ganar (al anoche-
cer) y parecía que el Sol era “decapitado”, se hacían
sacrificios humanos, pues se creía que la sangre ofren-
dada al Sol le permitiría obtener la energía suficiente

como para 
de la Luna,

Los historia
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el juego ha

En la actua
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riden Bank
ciedad, com
Andrés Bel
monio inta
nes, conoci
culos entre
tan para la
ble. Así tam
volver a salir y equilibrar su presencia con la
 a lo largo del día.

dores no se ponen de acuerdo sobre la ve-
tales sacrificios y, de haber existido, quié-
s sacrificados. Algunos dicen que los sacri-
n los jugadores que ganaban la contienda,
e otros apuntan a los perdedores. Algunos
n que el sacrificio era, más bien, de prisio-

neros de guerra, no de partici-
pantes del juego.

Las canchas eran construidas den-
tro de centros ceremoniales, cerca
de los templos más importantes.
Con forma de doble “T” o de “I”
mayúscula, la cancha estaba limi-
tada a los lados por muros vertica-
les. Había dos modalidades: con o
sin anillo para pasar la pelota, en
cuyo caso los marcadores eran al-
tares circulares. Dada la dificultad
que representaba insertar la pelo-

llo, cuando esto sucedía, se consideraba que
bía terminado y se decretaba al ganador.

lidad, en el estado de Sinaloa persiste la
l juego de pelota como mero deporte. En
ades rurales de Guamúchil, Guasave y Ma-
omún ver a personas de todas las edades
ama en domingos y días festivos. Con un
 jugadores que varía de dos a diez, en el
stado se usa la cadera para golpear la pe-
ras que en el sur se emplea el antebrazo o
e madera.

go de perder la práctica del ulama en Sina-
ha pasado en otros estados de la República
integrantes de la Sociedad Histórica Mazatle-
ada por un grupo numeroso de Ex-A-Tec, ha
ara promover y difundir la práctica de este
fabricación de pelotas de hule como antaño

mez Rubio (CP’77), vicepresidente del Cla-
, en Zúrich, Suiza, y fundador de esta So-
enta que han postulado el juego al Premio

lo, galardón colombiano que nombra patri-
ngible de la humanidad a las manifestacio-
mientos y técnicas que exteriorizan los vín-
 las personas y su entorno, y que represen-
 comunidad un legado único e irremplaza-
bién, la Sociedad ha propuesto el ulama

como patrimo
Francia, y al P

“Buscamos dif
tangible del ju
identidad y pro
cultura tan rica
Manuel Gómez
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cestral mesoa
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para resguard
por sus propia
mundo contem
nio intangible ante la UNESCO, en París,
remio Reina Sofía, en España.

undir, valorar y exaltar el patrimonio in-
ego de pelota para mantener nuestra
mover un sentido de pertenencia a una
 y ancestral como la nuestra”, enfatiza
.

 3 años, se ha escrito y hablado mucho
de pelota mesoamericano. Gómez Rubio
láticas sobre el juego y la pelota en el
s Unidos, así como en universidades de

úrich. “Tal ha sido el impacto que se ha
l internacional, que las comunidades si-
 recibido muchas visitas de turistas inte-
juego y, próximamente, de profesores y
 arqueología de la Universidad Estatal de

trado hacia la técnica para fabricar la pe-
 la práctica del juego mismo marca tan
io de un plan de rescate del legado an-
mericano. Considerado predecesor del
a y la pelota de hule no son reliquias

ar, sino regalos de Mesoamérica que,
s características, siguen vigentes en el
poráneo.



Un ejemplo claro de que esto es posible lo
constituye España, país que deriva el 13 por
ciento de su PIB del turismo, 5 puntos más
que México. “Se podría llegar, como míni-
mo, al 10 por ciento, con el enorme poten-
cial que tiene México en su turismo cultu-
ral”, anota Gómez Rubio.

Entre las acciones concretas que la Aso-
ciación Mexicana de Gestores de Patri-
monio Cultural ha logrado, destaca el
hecho de incorporarse al plan del Pro-
yecto Centro Histórico de Mazatlán,
asociación civil fundada por José Alfredo
Gómez Rubio Lemmen Meyer (IB’79,
MA’84), y liderada por Marissa Gasté-
lum Osuna (LRI’00).

Diversos organismos del sector público
y privado reúnen esfuerzos para hacer
del centro de Mazatlán un espacio res-
petuoso de su arquitectura decimonóni-
ca, con activa vida cultural y turística.
“Hace poco se convocó a los habitantes
de Mazatlán, tanto locales como extran-
jeros, a limpiar el centro, borrar muros
pintados con grafitos, y colocar placas
en los lugares donde habitaron o se hos-
pedaron personalidades de la cultura co-
mo Pablo Neruda, Edward Weston, Ti-
na Modotti, Amado Nervo...”, cuenta
Gastélum.

El proyecto abarca el embellecimiento de
las áreas públicas, por lo que se acordó con
el Municipio y con la Comisión Federal
de Electricidad finalizar la colocación de
cableado subterráneo en el centro de la
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Marissa Gastélum explica que
 campaña de descuento en botes
ra, se pretenderá motivar a los
es del centro a pintar sus facha-
un color preestablecido, a ejem-
acatecas, ciudad considerada Pa-
 Histórico de la Humanidad por
CO. 

mbros de esta asociación mantie-
acto continuo con otros Ex-A-Tec
en lo propio en Tamaulipas. Se
l Fideicomiso Centro Histórico
ico, dirigido por Alfredo Hage
CP’74), que trabaja en la pro-
del valor histórico de esta ciu-
ravés de festivales artísticos y
es. Organiza, asimismo, reco-
ratuitos por Tampico, sobre to-
 niños de escuelas primarias, a
ue se empapen de la historia de
d.

o el proyecto en Mazatlán, este
iso tiene un plan para rescatar
das de las viejas casonas de Tam-
presentantes únicas del romanti-
rancesado de principios del siglo
tiliza varios medios de comuni-
ara promover aún más el turis-
ral en la ciudad.

able que acciones y planes como
n los que contribuyen a forjar
ntidad común. El patrimonio

cultural, com
vida de un 
gente el tiem
le dedique p
eso, el Tecn
egresados ac
fluencia para
vo, muy pres

Para saber m

Patrimonio Cultura
http://www.patri

Asociación Mexican
http://www.amg

Ulama
http://www.ulam

Tampico Histórico
http://www.tamp

Proyecto Centro Hi
http://www.maza

Más que

el pat

confo

de lo qu

recorda

que 

su pas

de 
tec / ene-mar ‘03

VISIÓN

27

o expresión de la forma de
grupo humano, seguirá vi-
po que la propia ciudadanía

ara rescatarlo del olvido. Por
ológico de Monterrey y sus
túan desde sus áreas de in-
 hacer de éste un pasado vi-
ente para todos.

ás…

l del Tecnológico de Monterrey
moniocultural.com.mx

a de Gestores de Patrimonio Cultural
pc.freehomepage.com

a.freehomepage.com

icohistorico.org

stórico de Mazatlán
tlan.gob.mx
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Entrevista con Marisol Rivera Berrueto

Como pez
en la vida

Como pez
en la vida
integratec / ene-mar ‘0328

Mar
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vívidamente 
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chaleco flota
de necesitar.

Poseedora d
feos –incluid
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Plusmarquista y competidora
olímpica, Marisol Rivera
Berrueto es un excelente

ejemplo del atleta Ex-A-Tec
que, apoyado 

por el Instituto, recorre 
el mundo y sus océanos
como pez... en la vida. 
isol Rivera Berrueto
IS’91) aprendió a nadar an-
s que a caminar. Recuerda
cuando apenas daba sus pri-
y los dirigía, por instinto, a
lberca que tenía atrás de su
dres optaban, en aquel en-
estirla todos los días con un
dor… que muy pronto dejó

e mil 200 medallas y tro-
o el récord nacional y el de
entroamericanos y del Ca-
etros de nado libre–, reco-
 triunfos en este ámbito los
iempre tuvo en mente que,
na meta, debía esforzarse
a mejorarla en la siguiente

Con esa i
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mexicana 
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pre se ha 
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La carrera
la llevaría 
dos Olim
temprana 
Leal, hab
de natació
culcó a su

por Aída Ojeda Solís (LCC’96, MMT’02)
dea clara, Marisol se ha desem-
n éxito no sólo en el deporte,
u actual vida profesional. La
más veloz en el agua es hoy
endedora; para ella no hay le-
to imposible de superar. En la
omo en su trabajo diario, siem-
sentido libre y segura de lo que
o un pez en la vida.

¡Mujer al agua!

 acuática de Marisol Rivera, que
a ser seleccionada mexicana en
piadas de verano, comenzó a
edad. Su padre, Adán Rivera

ía participado en competencias
n a nivel regional, por lo que in-
s tres hijas –Luz Alicia, Marisol



y Adriana– el gusto por este deporte. La
entrevistada refiere que su madre, Alicia
Berrueto, preocupada por su precoz atrac-
ción por la alberca, a la que se lanzaba sin
temor, optó por vestirla todos los días con
un chaleco flotador. Pero no lo usó por
mucho tiempo, pues pronto aprendió a
nadar como un pez.

A los 10 años ya participaba en com-
petencias en su ciudad natal, Saltillo,
Coahuila; más tarde empezó a hacer-
lo en torneos celebrados en ciudades
como Monterrey, Torreón y Tampi-
co. A los 13 años de edad, compitió
en su primer campeonato nacional,
en el que obtuvo el segundo lugar en
100 metros dorso, y el tercero en 100

metros l
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en los Ju
Caribe J
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Marisol prácticamente
nació en el agua. 

Aprendió a nadar antes
que a caminar, por lo que,
mejor que una andadera,
su madre optó por vestir a
la bebé, siempre, con un

chaleco salvavidas. 
integr

ibre. Gracias a estos resulta-
 seleccionada para participar
egos Centroamericanos y del
uveniles, que se celebraron
 Domingo, República Domi-
“Gané el tercer lugar en la
e 100 metros dorso, y el pri-
 relevo de 4 por 100, estilo
ecuerda.

etencia marcaría el curso de su vi-
 al convertir la natación ya no en
más, sino en una auténtica pasión.

ombinado con estudios

iempre tuvo claro que el tiempo
a la natación no le restaría tiem-
studios. Sus padres se lo remarca-
o, aunque la apoyaron, desde sus
 lo que había elegido.

 Saltillo no había instalaciones
s técnicos para desarrollarse en
n competitiva, cruzó el Atlánti-
 propósito de entrenar en forma
 un segundo idioma. Así fue co-
el apoyo de sus padres, viajó a
 y se quedó a vivir en casa de un
e estudiaba allá el doctorado.

n Francfort, Alemania, se inte-
 club de natación internacional,
 compartió experiencias con jó-
muchas nacionalidades. “Apren-
dependiente, adaptable y extro-
ice amigos, que también esta-

 de sus países natales, con mu-
los cuales sigo en contacto por

correo elec
ra”, refiere
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trónico. Fue toda una aventu-
 con entusiasmo.

 de Europa, en 1983, se puso en
n Nelson Vargas, en ese enton-

 de la extinta Secretaría del De-
n después de verla nadar le ofre-
a para estudiar la preparatoria y
enando en Misión Viejo Nada-
alifornia, Estados Unidos.

ir una beca para estudiar en
sidad de California en Los

CLA), Rivera Berrueto su-
sión en el hombro. “Se tra-
famoso ‘hombro de nada-
 consiste en insuficiente lu-
en la articulación, lo que

inflamación y dolores muy
explica. Le aseguraban que
 deportiva había terminado,
o después, ya en México, se
acupuntura. Entonces supo
a como atleta, en realidad,
iendo. Lo confirmaría des-

1991, cuando representó al
co de Monterrey, y no a la
ada menos que en la final
de 50 metros libres, en
stralia.

a por completo, Marisol consi-
eca de excelencia deportiva en el
o de Monterrey. “Fue mi mejor
emás de ser la mejor institución
el país, era la única que apoyaba
as de alto rendimiento”.

ño y ya daba el 100 por ciento
s competencias. Con jornadas
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de entrenamiento de 6 a 8 horas diarias,
Marisol tuvo que aprender a balancear la
exigente vida de estudiante en el
Tecnológico, donde cursaba la carrera de
Ingeniero Industrial y de Sistemas, con
su entrenamiento deportivo. Gracias a la
flexibilidad y al apoyo que el Instituto
suele brindar a los deportistas destaca-
dos, ella continuó su carrera y sus sueños.

Como parte del equipo representativo
de natación del Tecnológico de Mon-
terrey y de la Selección Mexicana de
Natación, participaba frecuentemente
en competencias que la hacían salir de
la ciudad e, incluso, del país. “En oca-
siones faltaba a clases, por lo que soli-
citaba asesorías con mis profesores o
presentaba exámenes en fechas distin-
tas a las establecidas. Mis compañeros
también me apoyaban a que los traba-
jos en equipo fueran en otros horarios
–noches o fines de semana– para po-
der cumplir con las dos carreras, am-
bas de igual importancia para mí”,
aclara.

Sus familiares, amigos, compañeros y
profesores siempre entendieron sus
esfuerzos, cosa que ella aún aprecia.
Pese a no poder ir a fiestas muy segui-
do y a pasar muchas horas de desvelo
estudiando, Marisol no se arrepiente
de nada; al contrario, se alegra de ha-
ber viajado, de haber conocido a gen-
te de diferentes países, de haber en-
frentado tantos retos. Y no es para
menos, ninguna otra mujer mexicana
ha sido tan rápida como ella en el
agua.
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Palabra de atleta
México: “Mi origen”
Lesiones: “Reto”
Récord: “Más trabajo”
Crecimiento: “Objetivo de la vida”
Reto: “Lucha”
Natación: “Libertad”
Alberca: “Comodidad”
Entrenamiento: “Esfuerzo”
Profesión: “Realización”
Trabajo: “Enriquecimiento del espíritu”
Familia: “Lo más importante”
Esfuerzo: “Voluntad”
Velocidad: “Adrenalina”
Tiempo: “Una ilusión humana”
a vida, supo combinar bien sus
ones: el nado y los estudios
ales. 

Oro de lucha

velocista acuática de primer ni-
ado de ser competidora olímpi-
edora del récord nacional y del
e los Juegos Centroamericanos
ibe en 50 metros de nado libre
egundos, marcado en México
), requirió de mucho esfuerzo
telectual y emocional. Sus mil
allas y trofeos son resultado de
 trabajo constante y de mucha
n.

rd absoluto mexicano lo logré
ompetencia de exhibición en la
e México, previo a los Juegos
ericanos y del Caribe. Fue

ante e inesperado, pues estába-
na etapa de entrenamiento y no
ía que lograra grandes marcas”,

ida como la deportista del año
vo León en tres ocasiones
990 y 1991), y la primera mu-
gresar al Salón de la Fama del
Monterrey, Marisol Rivera Be-
asta hace poco planeaba su vida
dos de cuatro años. Como de-

de alto rendimiento, debía pro-
sus participaciones en compe-

e acuerdo con el ciclo olímpi-
ticipaba en abiertos, competen-
udiantiles, centroamericanos,



Por haber puesto en alto el nombre de México 
y del Tecnológico de Monterrey en Juegos

Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y Olímpicos,
Marisol Rivera es ya integrante del Salón de la Fama 

del Instituto. 
panamericanos y mundiales para prepa-
rarme para ‘la grande’, la Olimpiada de
verano”, comenta.

Su currículum deportivo es extenso. Tuvo
un papel destacado en la Copa Latina
(1989 y 1991), en donde compiten cuatro
países europeos y cuatro latinoamericanos;
participó en los Juegos Panamericanos en
La Habana, Cuba, en 1991; en el Cam-
peonato Mundial de Natación, en Perth,
Australia, ese mismo año; y en los Juegos
Olímpicos de Seúl, Corea, en 1988.

Recuerda con desilusión que, ya seleccio-
nada para participar en los Juegos Olímpi-
cos de Barcelona, en 1992, sufrió una le-
sión en la rodilla izquierda; un mal diag-
nóstico por parte de un doctor de la Comi-
sión Nacional del Deporte (Conade) le im-
pidió asistir. “El doctor fue negligente al
recomendar que siguiera nadando a pesar
de mi lesión. Al acudir con otros doctores,
me enteré que la operación, que secundó a
la lesión, se habría evitado si hubiera esta-
do en reposo unos días para sanar pronto e
ir a los Olímpicos. Ya operada, le llevé la

cuenta a 
González
amenazó 
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la Comisión; el director, Raúl
, se negó a pagarla e, incluso,
con vetarme”.

 Marisol Rivera esta experiencia
na de tantas que ha tenido que
oncentración de la información
yo a los deportistas de la Ciu-
México también provocó que
algunas oportunidades de parti-
competencias importantes. Te-
nces que viajar cada verano al
ederal para mantenerse al tan-

r presencia. “Además de entre-
ue entrar a la ‘política deporti-

, la verdad, es muy desgastante,
bién retador”.

, enfrentarse a estas experiencias
 que la entrevistada desarrolle
dades de negociación, que apli-
 entonces, en su actual trabajo.
rse desempeñado en grupos in-
 y financieros de México y Es-
idos, Marisol estudió una maes-
egocios en Barcelona, España.
nte trabaja en la Ciudad de

México, rea
en un equip
desde difere
del país, eva
tener alguno
territorio na
sentan dich
agricultores 
político que

Rivera Berr
riencia que 
dado las her
en muchas s
fíciles. “La n
el espíritu p
como perso
sus planes a
un negocio 
con otro Ex
ra hacer mis
adelanta.

La mujer m
agua sabe q
mo por rec
que el traba
merece tod
cord le resu
reto que ho
uno más y, 
en su capac
como pez e
misma.
tec / ene-mar ‘03
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lizando estudios económicos
o virtual, cuyos integrantes,
ntes ciudades dentro y fuera
lúan el impacto que pueden
s tipos de importaciones al

cional. Posteriormente, pre-
os estudios a los grupos de
o líderes de algún partido

 los hayan solicitado.

ueto reconoce que la expe-
vivió como deportista le ha
ramientas para desarrollarse
ituaciones que parecieran di-
atación me dio la disciplina,
ara luchar siempre y crecer
na”. Esto explica que entre
 corto plazo esté establecer
propio. “Me voy a asociar

-A-Tec, muy amigo mío, pa-
 pininos como empresaria”,

ás veloz de México en el
ue aún le falta mucho tra-
orrer. Está consciente de
jo que pretende desarrollar
o su esfuerzo. Batir un ré-
lta familiar, de ahí que el
y tiene frente a ella es sólo
aunque le preocupa, confía
idad. No deja de sentirse

n el agua, ahora en la vida
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Corrector de más de
200 tesis profesio-
nales y autor de

Instituto. Para poder ha-
cerlo, refiere el maestro
Cuervo que debió apren-

Entrevista con Ernesto Cuervo Reyes

Hablar y
escribir bien 
tiene su ciencia

por Aída Ojeda Solís (LCC’96, MMT’02)

Experto en Gramática, Ernesto Cuervo Reyes sostiene
que más que arte, el castellano es una ciencia... 

a la cual ha dedicado su vida. 
integratec / ene-mar ‘0332

dos libros de gramática y
una antología de poemas, Ernesto Cuer-
vo Reyes, a sus 82 años, ha dedicado su
vida a promover el uso correcto del Es-
pañol. Abogado de formación, prefirió
especializarse en gramática castellana,
cuando en 1945 fue llamado para impar-
tir clases en el Tecnológico, recién fun-
dado en una vieja casona del centro de la
ciudad de Monterrey.

Siempre ha estado convencido de que es
necesario cambiar la forma en que se en-
señan en las escuelas los principios gra-
maticales del Español. Para él, más que
un arte, hablar y escribir correctamente
es toda una ciencia que, bien aplicada,
sirve a las personas para forjarse una for-
ma de pensamiento más eficiente.

Corrector de por vida

Hasta hace un año, Ernesto Cuervo Re-
yes seguía corrigiendo textos que le en-
viaban algunos departamentos del Tec-
nológico de Monterrey, institución a la
que ha dedicado 57 años de su vida.

Formado com
fue designad
a los 24 años
ro de los 17 
ros profesor
cializarme en
das: la gramá

Recuerda qu
la hora en qu
buían a acrec
hacia el pen
que supone 
Así, el joven 
grupo de est
diodía y con
del verano re
bajo techo d
vieja casona, 
inicios. “El r
sino que no 

Pero además
carrera profe
señado Espa
asesores de g
tes del extran
o abogado en Guadalajara,
o profesor del Tecnológico
 de edad. “Como compañe-
‘genios’ que eran los prime-
es del Instituto, elegí espe-
 el área más odiada de to-
tica”, bromea.

e en ese entonces, el lugar y
e impartía sus cursos contri-
entar la tradicional aversión
samiento lineal y complejo
el dominio de la gramática.
profesor debía enfrentar a un
udiantes que –a pleno me-
 los 40 grados centígrados
giomontano– tomaban clase
e lámina, en el patio de la
sede del Tecnológico en sus
eto no era tanto enseñarles,
se durmieran”, recuerda.

 de formar a estudiantes de
sional, Cuervo Reyes ha en-
ñol a cónsules, directores y
randes empresas provenien-
jero, siempre avalado por el

fácil,  antifo
pronuncian 

Víctor Bravo
del Tecnológ
en 1952, qu
pañola a pro
“Considerab
profesores im
bían la gram
da. Entusiasm
rector se insc
en un alumn
temprano y n

Para el autor
gramática (L
dadera Gram
Español fon
2002), no es
las preposicio
pa usarlas en
sirve que los 
be, con, con
utilizar cada 
nión, es lam
mil palabras 
der Inglés, “una lengua
nética –escriben una cosa y
otra– e ilógica”, opina.

 Ahuja, en ese entonces rector
ico, pidió a Ernesto Cuervo,

e diera clases de gramática es-
fesores de idiomas extranjeros.
a que no era posible que los
partieran otro idioma si no sa-
ática básica del suyo”, recuer-

ado con el tema, el mismo
ribió en la clase y se convirtió
o modelo, que llegaba siempre
o faltaba a ninguna sesión.

 de los libros Cómo entender la
ibrería Font, 1975), La ver-
ática (manuscrito, 2002) y El
ético práctico (manuscrito,
 necesario que alguien aprenda
nes de memoria, sino que se-
 el lenguaje común. “¿De qué
niños repitan ‘a, ante, bajo, ca-
tra...’ si no saben en qué casos
una?”, se pregunta. En su opi-
entable que de las más de 80
que posee el idioma Español,



los hablantes nativos empleen comúnmente
sólo alrededor de 9 mil y, en algunos casos,
un número más reducido.

El secreto para aprender bien la gramáti-
ca, dice el entrevistado, es tomarla con
amenidad, de ahí que ésta haya sido la
fórmula por él empleada durante su ex-
periencia en las aulas. 

Pero además de preocuparse por hacer
divertidas sus clases, Cuervo Reyes se ha
dado tiempo para escribir poemas. Es au-
tor de Mi Antología: poemas, libro en el
que refleja que las reglas gramaticales se
dispensan a la hora de escribir con el al-
ma. Se pueden contravenir todas las re-
glas si se crea belleza, reconoce.

Poeta, abogado y corrector de textos han
sido sólo algunos de los oficios que Er-
nesto Cuervo ha ejercido a lo largo de su
vida. Su legado en cada una de estas
áreas permanece en la memoria de todos
los que lo han conocido.

Su herencia personal

Quienes en otros tiempos fueron alum-
nos de Ernesto Cuervo hoy lo recuerdan

con respeto
que les dejó
influido en 
Aguayo (LL
sora de la P
mente que 
cribir y a 
Clariond (
Estado de N
ber seguido
profesor de
Prepa Tec.

“Una vez m
me saludó, 
cias a este v
co”, remem

También lo 
liderar la po
americano d
Hubo una o
del partido, 
acallar las ag
por lo que re
tor en turno
“Pero yo le d
tusiasta al de

Durante su
de 1945 a 1
 y gratitud, como alguien
 un legado personal que ha
su vida. Rosaura Barahona
M’63), escritora y profe-

repa Tec, ha dicho pública-
él fue quien la enseñó a es-
pensar. Fernando Canales
MA’73), gobernador del

uevo León, reconoce ha-
 los pasos del que fue su
 Ciencias Sociales en la

e lo encontré (a Canales),
y les dijo a sus amigos: Gra-
iejito soy abogado y políti-
ora Cuervo.

recuerdan quienes lo vieron
rra en los partidos de futbol
el equipo Borregos Salvajes.
casión en que, de la emoción
Cuervo alzó una banca para
resiones de la porra contraria,
cibió una reprimenda del rec-
, Roberto Guajardo Suárez.
ije que había que ser más en-
fender nuestros colores”.

 estancia como profesor,
980, corrigió cerca de 200

tesis pro
Repúblic
del extra
su gramá
diferenci
tica caste
tiene. Ya
do los m
oficiales 
conocido
años, acu
partir un
torado, a
sertacion
disemina
sobre la b
no pasaro
te de Cu
los docu
Secretarí
blico, pr
Libre Co

Pero su p
impresa. 
bién ha si
vo, quien
tos music
muy buen
serlo. A l
mamá qu
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fesionales y viajó por toda la
a Mexicana y algunos lugares
njero para impartir cursos de
tica, que por cierto mantiene
as importantes con la gramá-
llana tradicional, según sos-

 retirado, continuó corrigien-
ás importantes documentos

del Tecnológico y ha sido re-
 en todo México. Durante 7
dió a San Luis Potosí a im-
 curso a profesores con doc-
 quienes les corregía sus di-
es, ponencias y artículos de
ción. También documentos
anca, la industria y el gobier-
n por las manos y el ágil len-

ervo. “Yo corregí muchos de
mentos que se enviaron a la
a de Hacienda y Crédito Pú-
evio a la firma del Tratado de
mercio”, narra con orgullo.

asión no sólo ha sido la letra
La nota musical impresa tam-
do del agrado de Ernesto Cuer-
 sabe tocar diversos instrumen-
ales, aunque admite que no es
o en esto, si bien pudo llegar a

os 3 años de edad le pidió a su
e le comprara una armónica.

Después de mucho insistir, finalmente se
hizo de una. Sin haber puesto jamás los
labios en un instrumento, tocó de corri-
do La Adelita, ante el asombro de pa-
rientes y vecinos.

Puede decirse que Ernesto Cuervo se sien-
te satisfecho de lo que ha logrado al lado de
su familia. Esposo amoroso de doña Rita
Pérez y orgulloso padre de 11 hijos. Silvia,
Ernesto, María Isabel (LLE’72), Genoveva
(LLE’74), Laura Patricia (LCC’75), Adria-
na Magdalena (LCO’76), Fernando
(CP’79), Luis Eduardo (MC’85), María
Elena (LDD’81), Leticia (LDD’82) y Al-
berto (CP’88) Cuervo Pérez, todos ellos
han heredado el afán de conocimiento de
su padre.

Estudioso de la ciencia gramatical, Er-
nesto Cuervo Reyes sigue interesado en
promover la buena expresión escrita y
hablada de la lengua española. Por aho-
ra, se ocupa de buscar casa editora para
La verdadera Gramática y El Español fo-
nético práctico, libros que, asegura, revo-
lucionarán la forma de concebir la lengua
castellana.
No acierto a comprender por qué la vida
se transforma en un paso hacia la muerte
vivir para morir es nuestra suerte
nuestra senda está siempre definida.

Vivir es sólo contemplar las cosas
a través de un engaño que nos ciega
en espera de un final que siempre llega
con epílogo de flores y de losas.

Sin embargo, Señor, si es que comprendo
que tú eres Dios y yo criatura
sin querer escalar hasta tu altura
acato misterios que no entiendo.

Por eso, Señor... 

Cuando mi alma del suelo se desprenda
hacia la eternidad o hacia la nada,
permite que contemple tu alborada
quitando de mis ojos esta venda.

Al filo de tu altiva adolescencia
y rompiendo los cánones sociales,
me entregaste tus labios virginales
en un beso que inicia mi existencia.

Porque antes de ese beso sólo había
recibido del mundo sus delicias,
otros besos, abrazos y caricias
pero huecos, sin tu alma y sin la mía.

Mas treinta y cinco años transcurrieron
en este breve lapso de la historia
cuando hoy nuestros labios coincidieron.

Fue el mismo beso que me diste un día
y que estaba grabado en mi memoria
como el culmen de mi dicha y alegría. 

Poemas de Ernesto Cuervo

La venda de la duda El mismo beso
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on el fin de fomentar enlaces acadé-
micos y empresariales entre Lati-

mérica y Europa, egresados del Tec-
ógico de Monterrey que viven en el
o continente han fundado Ex-A-Tec
opa.

abezada por Teresa de Jesús López
chez (MA’01), como presidenta;
abeth Aguilar Luna (ARQ’87),
o tesorera; y María Rosa Maldona-

Beltrán del Río (ISC’85), como se-
aria, la asociación tiene su sede en
ís, pero se auxilia de las tecnologías

de comunicación, por lo que la ubicuidad
es la característica que la hace flexible.

Esta nueva asociación orientará a otros
egresados respecto al mercado profesio-
nal en Europa, impulsará la actividad co-
mercial de empresas mexicanas en ese
continente y de empresas europeas en
México y Latinoamérica, y contribuirá a
la comunicación entre ambas culturas.

Otros miembros de la primera directiva
Ex-A-Tec Europa son Cecilia Hernán-
dez (CP’96) y Florencia Ardón
(IAS’93), que radican en Alemania; Ro-
xana Sánchez (LIN’94), Alejandra Ló-
pez (MA’98) y Marco Corrales
(CPF’01), en Francia; Eduardo Vergara
(LCC’98), Karina Mendoza (ISC’95) y
Salvador Mujal (IIS’99), en España; Iván
Suárez (IQA’99), en Reino Unido; y
Roberto James (MA’00), en Suecia.

Fundan Ex-A-Tec Europa

Ingenieros agrónomos egresados
en 1962 se reunieron en el Cam-

pus Monterrey, para conmemorar
sus 40 años como profesionistas.

Luego de escuchar un mensaje de
bienvenida por parte de Aldo To-
rres Salinas (CP’88), director de
Relaciones con Egresados, degus-
taron una comida de celebración
en el edificio Parvadomus. Poste-
riormente recorrieron las instala-
ciones de los laboratorios de Bio-
tecnología y los campos experi-
mentales, donde constataron los
avances que ha tenido la enseñanza
de las ciencias del campo en estas
cuatro décadas.

Llamaron particularmente la aten-
ción de los IA’62 los programas en
acuacultura, ganado caprino y
siembra de hortalizas. El recorrido
concluyó con una campirana elota-
da, amenizada por sus recuerdos de
estudiantes.

Cumple
40 años

IA’62

ás de mil egresados se dieron ci-
ta en el Teatro Degollado, en

uadalajara, para presenciar el Con-
erto Ensamble Ex-A-Tec, cuyo espec-
culo central fue Egipto: una historia
 amor. La representación corrió a
enta de estudiantes del Tec de Mon-
rrey en la Perla de Occidente.

A los egresados, que abarrotaron el
teatro, les entusiasmó Egipto, una his-
toria de amor, adaptación libre de la
ópera Aída. El concierto forma parte
de los eventos conmemorativos por el
25º. aniversario del Campus Guadala-
jara, que han tenido lugar durante to-
do el año.

Disfrutan de Concierto Ensamble
en Guadalajara
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Ofrecen oportunidades
ferias de reclutamiento
Gracias al esfuerzo conjunto de
los campus Chiapas, Ciudad

de México, Cuernavaca, Estado de
México, Hidalgo, Querétaro, Tolu-
ca, Santa Fe y Veracruz, se celebró
la feria de reclutamiento denomi-
nada Consorcio de Oportunidades. A
este evento, celebrado en el World
Trade Center de la Ciudad de Mé-
xico, acudieron reclutadores de las
mayores compañías que operan en
el país.

Por otra parte, en el Campus Guada-
lajara tuvo lugar la feria 48 horas de

Oportuni
asistentes
rencias so
como ten
ponsables
grandes 
aplicaron
ingresar a

El Camp
pio, al o
tradicion
nidad, co
sas com
Cemex, G
a Dirección de Relacione
Egresados, del Campus Saltillo

ró la primera reunión Ex-A-Tec 
iudad, a la que acudieron más de 7
esionistas de diferentes genera
esde la primera que egresó en

Se reúnen por ve
dad, en la cual los egresados
 pudieron escuchar confe-
bre plan de vida y carrera, así
er entrevistas con los res-
 de Recursos Humanos de
corporativos. También se
 exámenes de selección para
 Volkswagen.

us Monterrey hizo lo pro-
frecer a sus egresados la ya
al feria 72 horas de Oportu-
n la participación de empre-
o Coca-Cola, FEMSA,
eneral Electric y Unilever.
Con un récord de partici
se celebró en Saltillo, C

la, el Primer Triatlón Ex-
con el objetivo central de pro
el respeto de los automovilis
cia ciclistas y corredores. M
cien participantes recorrier

Compiten e

s con
, cele-
en esa
0 pro-

ciones,
 1986.

El punto de reunión fue el audit
campus, en donde los egresados
pañados por sus familias, tuvieron 
tunidad de saludarse. En la ante
auditorio, disfrutaron de una exp
de la pintora Borocca; posteriorm

z primera egresados
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pación,
oahui-
A-Tec,
mover
tas ha-
ás de

on los

16 kilómetros en bicicleta, 3 kiló-
metros a trote y 250 metros a nado
de que constó la prueba. Directivos
del Campus Saltillo entregaron tro-
feos a los ganadores, así como
constancias con tiempos oficiales a
todos los participantes.

n Triatlón Ex-A-Tec

orio del
, acom-
la opor-
sala del
osición
ente, se

les transmitió un video con imágenes alu-
sivas a la historia del campus, que
causaron gratos recuerdos entre los asis-
tentes. Para cerrar el evento, se lanzó la
convocatoria para integrar la nueva direc-
tiva de Ex-A-Tec Saltillo.

 de Saltillo
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Galardonan con Premio Alma Máter
Para recono
yen al des

de Monterrey
Rafael Rangel 
rector del Cam
Bustani Adem
Premio Alma 
integratec / ene-mar ‘0336

Profesionistas del Campus Gu
dalajara, graduados en 1997, 

reunieron para compartir recuerd
y experiencias. Las actividades inici
ron con un desayuno en el que m
nudearon anécdotas de sus días e
las aulas; se tomaron la tradicion
fotografía de generación, y asistiero
a una clase del recuerdo. El mome
to más emotivo de la mañana suc
dió cuando las autoridades del Cam
pus Guadalajara partieron un past
de aniversario, en la explanada pri
cipal del campus.

Celebran
ser Ex-A-Tec

por 5 años
cer a quienes contribu-
arrollo del Tecnológico
, el rector del Sistema,
Sostmann (IME’65), y el
pus Monterrey, Alberto

 (IQA’76), entregaron el
Máter 2002. Este año la

condecoración
dad de Alumn
Sociedad de A
nia y el Consej
ría Civil.

En el caso d
diantiles, el di
se destinará a
llantes de esca
ra de Licencia
procedentes d
bién los estu
ingeniería civ
apoyo que en
ratorio de H
han hecho lo
García (IC’67
rrido Sánchez

Las donacione
yen la principa
Tec de Monte
para una insti
de lucro.
a-
se
os
a-
e-
n
al
n

n-
e-
-

el
n-

De diversas maneras, lo
tes que se graduaron

mente en todo el Sistema T
de Monterrey recibieron la 
como nuevos Ex-A-Tec.

En el transcurso de cenas, d
talleres de habilidades para
en su nueva realidad, se l
que son la razón de ser del I
se les invitó a continuar 
con su alma máter.

Así, en Guadalajara se entre
sequios y una relación de l
nifica ser egresado del Te
En Cuernavaca se ofreció e
teractivo Bolsa de Trabajo,

Dan
a los 
 correspondió a la Socie-
os de Mercadotecnia, la
lumnos de Baja Califor-
o Consultivo de Ingenie-

e las asociaciones estu-
nero que han recaudado
l apoyo de alumnos bri-
sos recursos, de la carre-
do en Mercadotecnia o
e Baja California. Tam-

diantes de la carrera de
il se beneficiarán con el
 equipamiento del labo-
idráulica e Hidrología
s ingenieros José Maiz
) y Ricardo Antonio Ga-
 (IC’83).

s de filántropos constitu-
l fuente de desarrollo del
rrey, un verdadero motor
tución que no tiene fines
s estudian-
 reciente-

ecnológico
bienvenida

esayunos y
 competir

es recordó
nstituto, y
vinculados

garon ob-
o que sig-
cnológico.
l taller in-
 en el que

se impartieron cursos de habilidades
para enfrentar el futuro. En el Cam-
pus Monterrey, cientos de estudiantes
de último semestre acudieron a la se-
de de la Dirección de Relaciones con
Egresados, a compartir una comida y
una charla en pequeños grupos.

 la bienvenida
nuevos Ex-A-Tec
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En la NoticiaEn la Noticia
Inicia operaciones Ex-A-Tec Caborca
La versión
2002 del

Premio Luis
Elizondo fue
entregado a
Asesoría Dinámica a Microempresas
(Admic Nacional), asociación en cu-
ya mesa directiva participan distingui-
dos Ex-A-Tec. Entre ellos están Al-
fonso González Migoya (IME’67),
tesorero; Alberto Santos de Hoyos
(LAE’67), consejero; Federico Garza
Santos (IIS’88), consejero; y Mario
Garza González (IMA’60, IME’61),

Reciben filántropos,
Premio Luis Elizondo
La primera directiva Ex-A-Tec Ca-
borca rindió protesta en Hermo-

sillo, encabezada por Rafael Gonzá-
lez Monreal (LAE’87), como presi-
dente; Jorge Luis Moreno Dávila
(LAE’88), como vicepresidente; José
Araiza Rebeil (IIS’84), como secre-
tario; y José Octavio Parada
(ARQ’88), como tesorero.

Uno de los primeros objetivos de los
egresados del Tecnológico que viven
en ese lugar es realizar obras de apoyo
a la comunidad y entregar becas de

sostenimie
recursos, 
Campus S
borca es u
ción Ex-A
ya para in
Nogales.

La ceremo
presidida 
zuela (MA
ciación Ex
so Pompa
del Camp
Las asociaciones Ex-A-Tec 
cos y Ex-A-Tec Ciudad de

co tienen nuevas directivas q
días pasados, rindieron protes
Carlos Enrique González N
(IEC’85), rector de la Zona 
Aldo Torres Salinas (CP’88),
tor de Relaciones con Egresad
Sistema.

En el caso de Ex-A-Tec Médi
directiva está ahora encabeza
Enrique Luque de León (M
como presidente; Eduardo Jav
ramillo de la Torre (MC’99),
vicepresidente; y Jorge Javie
millo de la Torre (MC’99), 
secretario.

Por su parte, la Asociación Ex
Ciudad de México es hoy lidera
Jorge Margáin Álvarez (IEC’99
sidente; Alberto Espinosa 
(LEM’97), vicepresidente; R
Cedillo del Río (MA’96), teso
Dulce María Aguilar L

Inician trabajo
en Ciu
nto a estudiantes de escasos
que asisten a clases en el
onora Norte. Ex-A-Tec Ca-
na delegación de la Asocia-
-Tec Sonorense, que trabaja
tegrar también la delegación

nia de toma de protesta fue
por Roberto Aguayo Valen-
’82), presidente de la Aso-
-A-Tec Sonorense, y Alfon-
 Padilla (IIS’82), director

us Sonora Norte.
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Médi-
 Méxi-
ue, en
ta ante
egrete
Sur, y

 direc-
os del

cos, su
da por
C’89),
ier Ja-
 como
r Jara-
como

-A-Tec
da por
), pre-
Uribe
icardo
rero; y
acavex

(LEM’95), secretaria general. Cola-
borarán estrechamente con ellos Elis
Yahel Villanueva Venegas (LSCA’97),
secretario de Proyectos comunitarios;
Enrique Salas Vargas (MA’94), secre-
tario de Relaciones públicas; Mario
Alberto Mora Lara (ISC’99), secreta-
rio de Vinculación; Carlos Andrés
Galván Ramírez (LEM’97), secretario
de Planeación y logística; y Carlos Ba-
rragán Orbe (ISC’95), secretario de
Campañas financieras.

Una de las principales actividades del
nuevo equipo de trabajo de Ex-A-Tec
Ciudad de México será la realización
de la primera Feria de Empresas en su
campus, con la finalidad de otorgar a
todo empresario egresado del Tecno-
lógico de Monterrey, la oportunidad
de mostrar sus productos o servicios a
un mercado lleno de oportunidades,
como es la comunidad del Instituto.
También llevarán a cabo el denomina-
do Tazón de la Iguana, entre ingenie-
ros y licenciados Ex-A-Tec.

s directivas Ex-A-Tec
dad de México

secretario. A nombre de Admic reci-
bió el premio su propio fundador,
David Garza Lagüera.

Admic Nacional tiene como misión
“promover la libertad de empren-
der”, y ha sido pionera en apoyar,
con créditos, al sector microempre-
sarial en México, particularmente
en sectores de escasos recursos.

José Marcos Zaragoza García
(MATI’02) y Pablo Castillo Pa-

rada (CP’96) recibieron el Premio
al Mérito Académico, en el Cam-
pus Guadalajara.

Con este galardón, la Asociación
Ex-A-Tec Guadalajara y la Coordi-
nación de Relaciones con Egresados
de este campus reconocen a quienes
obtienen los más altos promedios.
Zaragoza García fue premiado por su
desempeño académico en la Maestría
en Administración de Tecnologías de
Información y Pablo Castillo Parada
logró lo propio como estudiante de
la Maestría en Administración. 

La Dirección de Asuntos Estudian-
tiles del Campus Guadalajara hizo
instalar una placa con el nombre de
los premiados, en esta octava entre-
ga de la presea.

Reconocen méritos
académicos de egresados

en Guadalajara
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El vuelo de la reina
Laura Pezina Cázares (LEE’98, MA’02) y Sergio López León (LCC’98, MMT’01)

“Las pasiones son siempre
insensatas y se apoderan

de los seres humanos
del mismo modo fatal
e inevitable que las

enfermedades”.
Tomás Eloy Martínez,
El vuelo de la reina.
integratec / ene-mar ‘0338

Una ficción que se fusiona con
la realidad, personajes extre-
mos, situaciones límite, ven-

ganzas terribles, pasiones desenfrena-
das, ambición de poder... se puede de-
cir que El vuelo de la reina es una nove-
la completa.

Tomás Eloy Martínez nos entrega su
más reciente obra, ganadora del Premio

Alfaguara de
critor argen
personajes d
en una ficció
cias pasadas 
narrador y e
una mirada i

Situada en 
tiempos, en 
 novela 2002. En ella, el es-
tino entreteje anécdotas y
e la realidad que se traducen
n en la que abundan noti-
y futuras, diálogos entre el
l personaje, todo ello tras
ndiscreta.

la Argentina de nuestros
donde presidente y políticos

hacen y desh
la novela pre
mor. Un hom
Camargo, du
cos más impo
ra de una per
tir de este he
rración en la 
bre los medio
las mismas p
acen la nación a su antojo,
senta una historia de desa-
bre todopoderoso, G. M.

eño de uno de los periódi-
rtantes del país, se enamo-

iodista, Reina Remis. A par-
cho se desencadena una na-
que se enfrenta el poder so-
s de comunicación y sobre

ersonas. El resultado es un



Escriben con la vista
Científicos de la Universidad de
Cambridge, en Inglaterra, han
creado un novedoso programa

que permite “escribir” con la vista. El soft-
ware sustituye el teclado normal por uno
virtual, controlado por la dirección que si-
gue la mirada. Su nombre comercial es Das-
her, y puede escribir a más de 25 palabras
por minuto, número mayor que el que pue-
de alcanzarse con un teclado convencional.

(Milenio, diciembre de 2002)

La raza más aguantadora
En Estados Unidos, las madres
hispanas dan a luz bebés mucho
más sanos que cualquier otro
grupo étnico. Estos niños,

cuando sean adultos, serán menos suscep-
tibles de sufrir apoplejía y cáncer que
otros. Aún más, las mujeres de origen his-
pano nacidas fuera de Estados Unidos tie-
nen hijos más saludables que las que na-
cen dentro. A este fenómeno –estudiado
por la Alianza Nacional para la Salud de
los Hispanos– la comunidad científica es-
tadounidense le ha denominado “la para-
doja de los hispanos”, pues sus condicio-
nes de vida no son las más sanas en cuan-
to a alimentación, por ejemplo.

(New York Times, diciembre de 2002)
MATICES

La última novela premiada por Alfaguara trata el tema del
oficio periodístico y su abismo, el poder. 

“Yo no soy la realidad, pero tampoco habrá ninguna 
hasta que no la escriba”, es la frase que sintetiza a ese poder. 
desgarrador relato de abandonos perso-
nales y conflictos políticos.

En medio de una aparición divina y el
conflicto guerrillero de Colombia, Ca-
margo y Remis construyen su historia. Él
es un personaje amargo, lleno de rencor
hacia las mujeres y los políticos, y con
poder en sus manos. Con los pies sobre
el escritorio, dicta los designios de la pu-
blicación que dirige: “Yo no soy la reali-
dad, pero tampoco habrá ninguna hasta
que no la escriba”. Es mientras va escri-
biendo esta realidad que conoce a Reina
Remis, singular reportera que hará lo ne-
cesario –incluso enamorarse de su men-
tor y jefe– para triunfar en un medio muy
competido.

También vemos rasgos muy cercanos a
la realidad, como los del personaje Pi-
menta Nieves, un editor brasileño. El
escritor lleva a la narración literaria la

realidad p
cripción d
cedentes: 
celos, que
mente se 

Tomás E
de La nov
Evita (19
político e
tremadam
dándonos
como un 
abejas tra
eriodística, al incluir la des-
e un crimen pasional sin pre-
un editor brasileño, lleno de
 mata a su amante y posterior-
suicida.

loy Martínez, también autor
ela de Perón (1985) y Santa
95), se inspira en un mundo
n crisis y crea personajes ex-
ente humanos, para terminar
 una novela que se construye
panal. Los personajes son las
bajadoras; los diálogos, los

zánganos
desenlace
majestuos

Laura Pezin
y Comunicac
del Sistema.

Sergio Lóp
a Proyectos 
Social y Pro
QUANTOS

Ser o no ser mamás
El sistema de TH Inse
pia, creado por Tonatiu
ra, diagnostica qué mu
problemas de infertil
den llegar a ser mad

qué técnica de reproducción. 
dimiento es indoloro y rápid
sometido a él 367 pacientes e
y el 92 por ciento logró un 
exitoso.

(Reforma, diciembre

Mexicanos, tan competitivos
como los que más

Sólo uno de ca
empleados mex
tá realmente co

tido con su organización, ase
briel González Molina, con
Gallup. Pero esto no es imp
para el progreso, aclara, pues
desarrollados la situación es 
peor, como en Estados Unido
ciento), Canadá (24 por cien
mania (16 por ciento) o Ingla
por ciento). La rentabilidad d
pleados puede aumentar si s
se espera de ellos y poseen h
tas para hacer bien el trabajo

(Gallup, diciemb
; las pasiones, la miel; y el
, la reina, impredecible y
a.

a Cázares es responsable de Promoción 
ión de la Dirección de Asuntos Culturales

ez León es coordinador de Apoyo 
Comunitarios de la Dirección de Formación
gramas Comunitarios del Sistema.
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Marihuana farmacéutica
GW Pharmaceuticals de Inglaterra
ha dado a conocer un aerosol para
fumadores preparado con mari-
huana, que disminuye el riesgo de

contraer cáncer de pulmón. La compañía
busca una empresa que introduzca tal
producto en Estados Unidos. Ésta y otras
aplicaciones médicas de la marihuana a
males como el glaucoma y el sida se han
dado a conocer en medio de un debate
propiciado por campañas de legalización
del cáñamo índico y de una amplia acep-
tación a su uso médico y recreativo, por
parte del estadounidense promedio.

(Times, diciembre de 2002)

Chicos de humo
Una encuesta realizada en
Monterrey ha revelado que du-
rante la etapa universitaria los
jóvenes se inician en el vicio de

fumar o lo incrementan. Se estima que el
88 por ciento de los estudiantes de esta
área metropolitana fuma. El 52 por cien-
to de 400 jóvenes encuestados se mani-
festó adicto al tabaco. Más de la mitad de
la población estudiantil se ha manifesta-
do en favor de la prohibición de venta de
cigarros en las universidades.

(El Norte, diciembre 2002)
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ADMINISTRACIÓN

INGEN

DIPLOMADO EN COMPRAS 
Y ABASTECIMIENTOS
Enero 24
Campus Monterrey
Informes: (81) 8328 4283 y 8358 2000,
extensiones 4476 y 4477
infocursos@clci.com.mx

DIPLOMADO EN 
ADMINISTRACIÓN
POR CALIDAD TOTAL
Enero 10
Campus Chiapas
Dirección de Vinculación
Informes: (961) 617 6037 y  617 6038

DIPLOMADO EN LOGÍSTICA
Febrero 15
Campus Monterrey
Informes: (81) 8328 4283 y 8358 2000,
extensiones 4476 y 4477
infocursos@clci.com.mx

CURSO EN ADMINISTRACIÓN
POR CALIDAD Y EL PROCESO
DE CAMBIO ORGANIZACIONAL
Enero 10
Campus Chiapas
Dirección de Vinculación
Informes: (961) 617 6037 y  617 6038

EXPOLOGÍSTICA NORTE 2003
“ENCUENTRO MUNDIAL 
DE LOGÍSTICA”
Febrero 25 al 27
Campus Monterrey
Informes: (81) 8328 4283 y 8358 2000,
extensiones 4476 y 4477

DIPLOMADO
EN RELACIONES LABORALES
Enero 14
Campus Chiapas
Dirección de Vinculación
Informes: (961) 617 6037 y  617 6038

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS FAMILIARES
Febrero 7
Sede Xalapa
Informes: (228) 812 9074 y 812 9882
jhurtado@itesm.mx

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Febrero 28
Sede Xalapa
Informes: (228) 812 9074 y 812 9882
jhurtado@itesm.mx

CURSO
Enero 1
Campu
Inform

SISTEM
Y ADM
DE LA
Febrero
Campu
Direcci
Inform
diplom

DIPLO
COMPO
ORGAN
Febrero 1
Campus
Direcció
Informe

VANGU
EN LA 
DEL TA
Febrero 7
Sede Xa
Informe

LAS 9 E
Febrero 1
Campus
Direcció
Informe
kzamudi

SEMIN
DE EM
Febrero 2
Campus
Direcció
Informe
mmarqu

LAS 7 H
CALID
Febrero 1
Campus
Direcció
Informe
kzamudi

DIPLO
Enero 25
Campus
Informe
MADO EN 
RTAMIENTO 
IZACIONAL Y LIDERAZGO
1

 Chiapas
n de Vinculación
s: (961) 617 6037 y  617 6038

ARDIA
ADMINISTRACIÓN 
LENTO HUMANO

lapa
s: (228) 812 9074 y 812 9882

SES
4

 Chiapas 
n de Vinculación
s: (961) 617 6037 y  617 6038
o@invitados.itesm.mx

ARIO EN CREACIÓN 
PRESAS
8

 Central de Veracruz
n de Extensión
s: (271) 717 0570 y 717 0572
ez@itesm.mx

ERRAMIENTAS DE LA
AD
4

 Chiapas
n de Vinculación
s: (961) 617 6037 y  617 6038
o@invitados.itesm.mx

MADO EN VIVIENDA

 Estado de México
s: (800) 228 8254

EL POD
CORPO
Febrero 2
Sede Xal
Informes
jhurtado

SEMINA
DE TRA
EMPRE
Febrero 1
Campus 
Dirección
Informes
mmarque

SEMINA
EN MER
PARA N
Febrero 2
Campus 
Dirección
Informes

SEMINA
DE INT
Febrero 2
Campus 
Informes
zgutierr@

REFORM
Febrero 2
Campus 
Informes
diplomad

DIPLOM
Y DESA
Febrero 1
Campus 
Informes
ER DE LA ESTRATEGIA
RATIVA DEL SIGLO 21
8
apa
: (228) 812 9074 y 812 9882
@itesm.mx

RIO
NSFORMACIÓN 
SARIAL
4
Central de Veracruz
 de Extensión

: (271) 717 0570 y 717 0572
z@itesm.mx

RIO
CADOTECNIA 

O MERCADÓLOGOS
1
Central de Veracruz
 de Extensión

: (271) 717 0570 y 717 0572

RIO EN HERRAMIENTAS
ERNET
2
Laguna
: (871) 729 6343 y 729 6304
campus.lag.itesm.mx

AS FISCALES
7
Santa Fe
: (800) 228 8254
os@campus.cem.itesm.mx

ADO EN CAMBIO 
RROLLO
1
Guadalajara
: (33) 3669 3092
IERÍA

 DE AUTOCAD 3D 
0, 11 y 12
s Monterrey 
es: (81) 8328 4220 y 8158 2267

AS DE MANUFACTURA 
INISTRACIÓN 

 PRODUCCIÓN
 15
s Guadalajara
ón de Extensión
es: (33) 3669 3092
ados.gdl@servicios.itesm.mx

CURSO DE AUTOCAD BÁSICO
NIVEL I
Enero 18, 19 y 25
Campus Monterrey
Informes: (81) 8328 4220 y 8158 2267
cursos-diseno.mty@itesm.mx

DESPLIEGUE DE DIRECTRICES
Febrero 28
Campus Chiapas
Dirección de Extensión
Informes: (961) 6176 037 y (961) 6176 038
kzamudio@invitados.itesm.mx


