








MENSAJE DEL RECTOR

a Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, atenta
a las necesidades de educación que existen en el país y a los
avances tecnológicos que se están dando en el área de las te-
lecomunicaciones y la informática, ha ido experimentando

un proceso de desarrollo que le está permitiendo adecuar cada vez me-
jor sus programas a los requerimientos de los sectores de la sociedad
a los que dirige sus esfuerzos.

Uno de estos sectores lo constituyen las empresas a las que ha estado
prestando sus servicios educativos a través de Aula Virtual Empresarial.

Este programa, que comenzó a ofrecerse hace más de tres años, se
transforma ahora en Universidad Virtual Empresarial.

Con la Universidad Virtual Empresarial se inicia un nuevo ciclo de ac-
tividades académicas, con una oferta mayor de programas para el de-
sarrollo del personal de las empresas. Además de los seminarios, diplo-
mados, programas especiales, conferencias y cursos de inglés que se
venían impartiendo, la Universidad Virtual Empresarial ofrece ahora a
las empresas la posibilidad de contar con programas de maestrías y
doctorados, conferencias magistrales y programas de educación conti-
nua en diversas áreas del conocimiento.

La Universidad Virtual Empresarial se apoya en una nueva tecnología
que mejora la calidad de la señal y que permite enviarla directamente
desde Monterrey a más de 1,400 sedes receptoras en México y Amé-
rica Latina, con menor riesgo de fallas en la transmisión. Asimismo,
cuenta con un centro de atención a clientes para dar solución eficien-
te y oportuna a las dudas, inquietudes y sugerencias -tanto de tipo ad-
ministrativo como académico- de sus usuarios.

Tenemos la confianza de que el Tecnológico de Monterrey, a través de
la Universidad Virtual Empresarial, colaborará en mayor medida al de-
sarrollo de México y de otros países latinoamericanos en este nuevo si-
glo, en el que el conocimiento ha pasado a ser el activo más valioso de
las empresas e instituciones.

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME'65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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El Tec 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
lidemzgo en calidad universitaria.
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INVITA A GASTAR
MENOS AGUA

Actualmente estoy a cargo de un pro-
yecto en conjunto con los organismos
operadores de agua y alcantarillado a ni-
vel estatal y municipal, en el cual tene-
mos convenios de cooperación para dis-
tribuir entre la población dispositivos
ahorradores de agua.

Dada la gran sequía por la que están
pasando algunos estados del centro y
norte del país, considero que este pe-
queño esfuerzo que estamos haciendo
en el estado de Chihuahua podría sen-
tar un precedente. Invito a todos los
Ex-A-Tec a hacer un uso más racional
del agua.

Héctor Abréu Páez (LAF'85, MF'99)
Vía correo electrónico

LE GUSTARÍA QUE SE
INCLUYERAN DEPORTES

Hola, escribo para felicitarlos y hacer-
les una petición. En primer lugar, de-
bo decirles que me gusta mucho su
trabajo; creo que la revista es la más
importante del ambiente universitario
en México, a la altura de lo que debe
ser la publicación insignia del Tec de
Monterrey.

Por otra parte, me gustaría ver más in-
formación deportiva. Creo que se de-
saprovechan temas relevantes en este
campo: el liderazgo que en natación,
fútbol americano, basquetbol... ejerce
el Tec en el deporte universitario
nacional.

José I. Garagarza (LCC'93)
Vía correo electrónico
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AGRADA INTEGRATEC

idero que el contenido de la revista
atec es de mucha calidad; los artí-
que en ésta se incluyen son de gran
s y con información de actualidad.

que las fortalezas de esta publica-
on su riqueza en contenido, la cali-
n la redacción, la originalidad en el
 y la importancia de ser un contac-
re el Tec y nosotros los egresados.

licito y espero que sigan así.

Guillermo Ponce (ISI'98)
Vía correo electrónico

 PARTICIPACIÓN EN
GRATEC

 egresada de comunicación, creo
s mi deber retroalimentar a la revis-
 general, creo que es una excelen-
licación, con un diseño, conteni-
edacción a la altura de cualquiera
ercado.

ién hay áreas de oportunidad. Una
 ser abordar más temas relaciona-
n la literatura. La sección de rese-
dría ser más grande y también me

ría ver entrevistas con escritores
en conferencias en el Tec o que
x-A-Tec, como Gabriel Zaíd.

ás, podrían involucrar mediante
onvocatoria a todos los que hemos
do de algún campus del Tec, así

uiera podría escribir en la revista y
es tendrían material de sobra para
ar artículos de alta calidad.

ebeca Villegas López (LCC'96)
Vía correo electrónico
Nos daría mucho gusto incluir tus comentarios en este espocio. Por favor dirige tus cortas o Revista Integratec,
Sección Correspondencia, Av. del Estado 208, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L C.R 64/00, México, También
puedes comunicarte con Integratec al telefax (8) 358-8176 o por correo electrónico: integrD@campus.mty.ilBSm.mx
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Desde el Tec

Campus Querétaro
Detonador del crecimiento
en el centro de México
por Beatriz Núñez (LCC'96), Norberto Rodríguez (UN'97) y Enrique Huerta (MCO'00)
einte años podrán no ser na-
da para el viejo tango, pero
los 25 años que este agosto
cumple de existencia el Cam-

pus Querétaro, han sido vitales para el
crecimiento y desarrollo de esa región,
probablemente la de mayor potencial
en el país.

Por lo menos ésa es la impresión de re-
presentantes de la comunidad empre-
sarial y gubernamental queretana, a
quienes les ha tocado vivir la transfor-
mación radical de esa ensoñadora re-
gión, cruce histórico y corazón del
país. Así la define Antonio Calzada Ur-
quiza, exgobernador de Querétaro, al
referirse a su doble papel de vaso co-
municante entre siete entidades federa-
tivas, y al rol que le ha tocado jugar en
la historia nacional.

Más de 6 mil Ex-A-Tec
egresados del Campus

Querétaro han importado
económica y socialmente a
estados como Guanajuato,

Hidalgo, Estado de México,
Michoacán, Puebla y Veracruz.

Su característica: la creatividad.
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do en el centro geográfico e his-
el país, Querétaro fue la tercera
 Instituto, de acuerdo con Fran-
úñez Elias (ISC'81), presidente
ación Superior del Centro, aso-
ivil qué auspicia al campus.

975, cuando los estudiantes te-
e cruzar 2 kilómetros de milpa y
a llegar a las aulas, hasta el pre-
00, este campus ha sido prota-
el desarrollo regional. Así lo ha-
úñez Elias, para quien existe -en

económica y social de la región-
 y un después de la fundación
pus.

resas, particularmente las que ma-
acidad de generación de riqueza
equieren tres cosas para instalarse

en un lu
tura y m
no cali
quiera, 
files esp
tantos p
por ello
duzca",

Y sabe 
sa, es la
e instal
punto c
tosí, Mi
cas, Es

En esto
como 
miento
había u
gar: estímulos fiscales, infraestruc-
ano de obra. "Si para los puestos

ficados encuentran gente donde-
para los ejecutivos se necesitan per-
ecializados y no pueden importar
rofesionales como puestos tengan,
 es deseable que la región los pro-
 agrega.

lo que dice, pues Fasst, su empre-
 principal proveedora de asesoría
ación de software en esta región,
lave de enlace entre San Luis Po-
choacán, Aguascalientes, Zacate-
tado de México e Hidalgo.

 coincide Calzada Urquiza, quien
gobernador presenció el surgi-
 del campus. Guando éste inició,
n parque industrial con 60 firmas;



sólo cinco años después, se había suma-
do un parque industrial más y había 200
firmas. Hoy son siete los parques indus-
triales, con más de 3 mil empresas, esto
de acuerdo con el anuario estadístico
1999, del INEGI.

Ubicado en el centro de todo, esta re-
gión necesitaba de un detonador. Para
Calzada y Núñez, no cabe duda que es-
te campus del Tec lo fue. Y es que los in-
dustriales siempre toman en cuenta al
Tec en sus decisiones, "...así me lo han
dicho muchos empresarios que se han
asentado aquí; incluso amigos de otros
lugares como, por ejemplo, de la Ciudad
de México, cuentan los aciertos de la re-
gión, incluyendo al Tec", refiere el exgo-
bernador, padre de Antonio Calzada,
profesor del campus.

Un buen ejemplo de cómo se ha dado
esta relación puede ser la industria
alimentaria. Sede de una de las escue-
las de agronomía y tecnología de ali-
mentos más importante del Sistema, el
Campus Querétaro ha sostenido desde
su fundación una estrecha relación
con el ramo, tanto en el sector priva-
do como en el público.

Empresas como Carnation, Clemente
Jacques y Kellqgg's de México han par-
ticipado con donaciones constantes a lo
largo de toda su historia. En 1976,
Carnation donó 300 mil pesos, con los
cuales se pudo abrir una sala de ordeña
que mantuvo tal producción que, en
1982, se vendieron a Alpura 463 mil
372 litros de leche, según relata el libro
que prepara Carlos Arvizu García
(ARQ' 70) acerca de la historia de este
campus.
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lo eso. Como refiere Luis Caraza
 (IQA'73), rector de la Zona
, estas empresas y otras, como
y Tremec, contrataban en princi-
eneraciones enteras de egresados.

razgo del campus en el área de ali-
s impulsó la donación de otros
il pesos un año después, por parte

Asociación Mexicana de Escuelas
ricultura, con lo cual se abrió una
eca especializada.

uento de ese liderazgo es grande.
 pormenoriza el libro de Arvizu,
erá presentado el próximo 18 de

, el Centro Experimental Agro-
io ofrecía, ya en 1978, cursos a
sas como Kellqgg's de México y
y Ferguson, y su laboratorio de
s contaba en 1985 con 17 mil
s.

l mismo año, había logrado cultivar
 de violeta africana; embriones de

no y pino piñonero; meristemos de
fresa y crisantemo; anteras de chile
a de papa, así como desarrollado

nuevas 
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DESDE EL TEC

Los ochenta, la
consolidación.

variedades de chile, frijol, fresa y
. En 1992, se descubrió una es-
eva de cactáceas.

constante: el liderazgo

 a poco más de 30 años de naci-
c de Monterrey, el Campus Que-

fue fundado por Jesús Oviedo
ño (LAE'75), Bernardo Quinta-
oja y Roberto Ruiz Obregón; los
mos donaron el terreno. A estos
entes empresarios se les ha atri-
ambién un peso importante en el
llo de esta región, que interesa a
tados de la República.

os el compromiso de que por ca-
tárea que yo donara, Bernardo
 dos -recuerda Ruiz Obregón en
 100 personalidades con mayús-
 Por su parte, Gonzalo Río
, donó 600 mil pesos para la
cción de las primeras aulas, así
l rancho Agua Caliente, desde
s campo de prácticas de la escue-
gronomía. Antes, Jesús Oviedo
ño había becado a decenas de es-
es queretanos para que asistieran
pus Monterrey.

bregón donó la biblioteca, que
a su nombre, y una colección de
il volúmenes más, denominada

o Martínez Peñaloza".

mpus se hizo... aunque al princi-
 un lodazal, debido a que los te-
n que se construyó se inundaban

 llovía. Tan es así, que el primer
r del campus, Rafael Rangel Sost-
IME'65), mandó poner una llave
 a medio patio para que la pobla-
tudiantil y docente pudiera lavar

tegratec /Jul-ago '00 7



DESDE EL TEC

Un año de integración, un año de festejos

Lo que alguna vez fue un sueño hoy se
celebra como una realidad. El Campus
Querétaro cumple 25 años de trabajo

constante, cambios y esfuerzos que hoy
se ven reflejados en su solidez y éxito.

Este 25.° aniversario amerita, por su-
puesto, la celebración de una serie de
eventos que hocen recordar lo idea del
cierre de un ciclo y la apertura de otro en
la historia de este campus.

Desde esta percpecriva, Rodolfo Loyola
Vera (IQ73, MA'80), director general
del Campus Querétaro, ha declarado a
2000 como el "año de la integración", por tratarse de
un tiempo especial en el que se retoman los esfuerzos
del área académica y se integran con los que se reali-
zan en otros ámbitos del Instituto, a fin de tener una
plataforma más sólida de desarrollo en los próximos
años. Se busca no sólo la integración, sino la consolida-
ción de todas las áreas que conforman al campus.

En febrero iniciaron las actividades especiales, con el
concierto de rock del grupo Santa Sabina, evento orga-
nizado por el Departamento de Formación Cultural. En
abril, tuvo lugar el espectáculo propiamente de aniver-
sario, un evento cultural sin precedentes: Imágenes del
primer cuarto fue un montaje interdisciplinario que

permitió recorrer 25 años de historia. La presentación
fue en el Gimnasio-Auditorio, ante más de mil 400 es-
pectadores que disfrutaron de la integración de la mú-
sica, el canto, el baile, la actuación, el vestuario, la es-
cenografía, el maquillaje...; los recursos de proyección
de video y diapositivas, juegos pirotécnicos y hasta la
sorprendente incursión de unos escaladores.

Para continuar con la celebración, en agosto próximo se
llevará a cabo el Séptimo Convivio Ex-A-Tec. Para esta
ocasión, habrá una cena-baile de gala y se contará con
la presencia de las autoridades del Instituto. Este even-
to será la ocasión perfecta para entregar reconocimien-
tos a Ex-A-Tec distinguidos. Además, se llevarán a cabo

distintas actividades recreativas en las ins-
talaciones del campus. Dentro de esta fies-
ta se inaugurará el Salón de la Fama.

Pero la temporada de festejos más fuerte
será en la semana propiamente de aniver-
sario... la del 14 al 18 de agosto. El prime-
ro de esos días se realizará una ceremonia
oficial de aniversario y la entrega de distin-
tivos de antigüedad a los empleados del
campus. El día 15 corresponderá celebrar al
personal del campus, y el 16 habrá un
evento organizado por los profesores. La
oportunidad de participar para la comunidad
estudiantil será el 17, con la organización

de una verbena. Finalmente, el 18 de agosto se hará la
presentación del libro que narra la historia del Campus
Querétaro, escrito por Carlos Arvizu García (ARQ70),
profesor del Departamento de Arquitectura.

Dentro del marco de estas celebraciones de aniversario,
los grupos estudiantiles preparan otro evento de gran
magnitud que se llevará a cabo en septiembre. Se tra-
ta de la Convención de Organizaciones Estudiantiles
que reúne a jóvenes de todos los campus del Sistema.
En noviembre, el campus será sede de los Juegos De-
portivos Intercampus. La celebración culminará en di-
ciembre, con la graduación y los festejos navideños del
Instituto.
sus zapatos y ropa antes de entrar a cla-
ses. "Dos kilómetros de milpa y lodo",
describe Arvizu García en su libro.

Hoy, aquellos primeros días parecen fic-
ción, sobre todo al ver el gran desarrollo
que ha tenido la zona en que se encuen-
tra el campus, en donde se asientan más
de 300 establecimientos comerciales. Se
ha dado un empuje a toda el área de in-
fluencia que, de acuerdo con las estima-
ciones del exgobernador Calzada Urqui-
za, es de 200 kilómetros de radio y siete
entidades federativas.

Es quizá esc difícil inicio lo que ha hecho
que los más de 6 mil Ex-A-Tec que has-
ta ahora ha formado el Campus Queré-
taro se caractericen por la creatividad co-
mo recurso. El primer ejemplo fue que la

comun
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idad estudiantil y docente, sin
o explícito anterior, se organizó
ue quienes poseían vehículo pasa-
r una conocida glorieta de la ciu-
dos los días, y recogieran a quie-
recían de uno.

bido muchos más esfuerzos visi-
n el Campus Querétaro se creó el
ma de Desarrollo Emprendedor,
 del Sistema y característica Ex-A-
r antonomasia, que ha producido
el inicio cientos de empresas, así
propiciado el desarrollo de múlti-
ventos.

y evidente que el Campus Queré-
 ha caracterizado por una enorme
dad para hacer cosas nuevas.
 del Programa Emprendedor, aquí

han 
Progra
del Pe
dad; s
sarroll
mo p
Luis C
la Zon

Agreg
cosas 
en otr
con un
dades 
su ta
tinto. 
en ese
cio pa
leza: 
cosas 
nacido proyectos como el
ma de Desarrollo de Habilidades
nsamiento y el Programa de Cali-
e ha avanzado mucho sobre el de-
o de capacidades emocionales co-
roceso de aprendizaje", asegura
araza Tirado (IQA'73), rector de
a Centro.

a: "Siempre andamos buscando
raras, todo lo que no es común
os lugares y que tiene que ver
 concepto que llamamos 'activi-
marginales'. Cada quien está en
rea, pero además hace algo dis-
Tenemos lo raro como política y
 hacer algo raro surge un espa-
ra innovar. Ésa es nuestra forta-
que somos el espacio para hacer
distintas".



El desarrollo en la comunidad

Todo esto da como resultado el impulso
directo de la comunidad. Para Rodolfo
Loyola Vera (IQ'73, MA'80), director
general del campus, el impacto más im-
portante de todos es la producción de
empico directo: más de un 60 por ciento
de los egresados tiene negocios propios,
con 20 empleados en promedio. "Si ha-
cemos cálculos, podemos hablar de unos
70 mil empleos", dice.

Otra variante del impacto en la comuni-
dad radica en el sector educativo. "Al
abrir el campus, comenzamos a traer aca-
démicos con maestría o doctorado, lo
cual implica que el nivel educativo fue
creciendo y eso motivó la apertura de
más centros de educación superior", re-
cuerda Loyola Vera, "porque cuando el
Tec se fundó en Querétaro, no había
aquí universidades privadas".

Los ejemplos abundan. Organizados en
Brigadas de Apoyo Comunitario, los es-
tudiantes apoyan el desarrollo de comu-
nidades como Los Arenales, Los Azo-
gues, San Joaquín y El Suspiro, de los
municipios Amealco y Cadereyta. En El
Jaral, se impulsa la productividad de la
comunidad con tres proyectos: cadena
de la vida, hilvanando y tejiendo tule.

Para el primer proyecto se consiguieron
donaciones de borregos, destinados a las

familias
entregar
En el se
to para l
algunas 
que cada
rante un
pone la c
todos los

Además
termina
bilitó la
arquitec
los habi
autocon

Tradicio
Caraza T
el impac
tado a Q
ha habid
diantes 
Hidalgo,
estudios 
yen en e

Si en 25
estados 
seguram
distinto.
racteríst
gráficas

Campus Querétaro, 25 años de impacto a su comunidad.
 residentes, cuyo compromiso es
 una cría por cada animal recibido.
gundo, se obtuvo el financiamien-
a compra de máquinas de coser y
toneladas de tela, suficientes para
 familia participante produzca du-
 semestre. El tercer proyecto su-
omercialización de artesanías. En
 casos se dio capacitación.

, se ha ayudado a la población a
r su educación básica y se reha-
 clínica de salud. Estudiantes de
tura participaron educando a

tantes de El Jaral en procesos de
strucción.

Hacia el futuro

nalmente, como comenta Luis
irado, rector de la Zona Centro,

to de los Ex-A-Tec no se ha limi-
uerétaro. En este campus siempre
o una fuerte presencia de estu-

de Guanajuato, San Luis Potosí,
 Michoacán... que al terminar sus
regresan a sus estados y así influ-
l desarrollo de los mismos.

 años el impacto en Querétaro y
circunvecinos ha sido grande,
ente en el futuro no podrá ser
 Calzada Urquiza cree que ca-
icas como las circunstancias geo-
, la infraestructura de servicios y

Rodol

la relativ
Querétaro
más allá 
potencial
munitario
país.

Agrega q
mentales 
tes de c
entorno.

Para Fran
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papel de 
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fo Loyola, director del campus.

a seguridad con que cuenta
 hacen de esta región -que va

de la entidad- la zona de mayor
 de desarrollo económico, co-
 y humano más grande del

ue los Ex-A-Tec serán funda-
en este desarrollo, como agen-

ambio comprometidos con su

cisco Núñez Elias, presidente
jo que auspicia este campus, el
los Ex-A-Tec es fundamental y
s alcances: "Los profesionistas
 del Campus Querétaro, junto
el Sistema Tec, tienen que ser
s agentes de cambio; rescatar a
primero, y al país, de las garras
unidad, de la corrupción... de-
promotores de un verdadero
n México, de un nuevo país".

ente se trabaja en esta dirección:
tidad de Querétaro es goberna-
 equipo de Ex-A-Tec, encabe-

 Ignacio Loyola Vera (IAZ'76),
jecutivo estatal.

len los primeros 25 años del
Querétaro. La constante inno-
el compromiso que mueve a su
icinan años por venir igualmen-
s. Su fortaleza es haber creado
o en el que se actúa más allá de
cional y que, sin duda, seguirá
 a generaciones.
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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

Un testimonio desde la ciudad de las mil culturas

Jorge Valverde Franco (IMA'97) resi-
de en la fabulosa ciudad de Mon-
treal, Canadá, llamada también "la

ciudad de las mil culturas".

Montreal es considerada francófona y an-
gloparlante. Alberga a ciudadanos de un
sinnúmero de nacionalidades que convi-
ven formando un ambiente cultural im-
presionante. En ese lugar vive Jorge; cur-
sa un programa de maestría en Ingeniería
Mecánica en la Universidad de McGill, y
envió el siguiente testimonio de lo que ha
sido su experiencia internacional.

¿Por qué estudiar
en el extranjero?

Conocer otras culturas, aprender un
nuevo idioma, visitar nuevos lugares, ha-
cer nuevos amigos, ver el mundo desde
otra perspectiva... son cosas que se me

vienen
que si
extran

Estudi
y, al te
tudiar 
obedec
vos lu
ma. N
el sinn

Más a
glés, m
Admin
equipo
nalida
su cul
tambi
ellas.

Entre 
di cue
 a la mente cuando pienso en lo
gnifica haber venido a estudiar al
jero.

é la carrera de Ingeniería Mecánica
rminar, tuve la oportunidad de es-
inglés en Montreal. Mi decisión
ió a la curiosidad de conocer nue-

gares, además de aprender el idio-
o me imaginaba en ese momento

úmero de cosas que iba a aprender.

delante, para poder mejorar mi in-
e inscribí en un Diplomado en

istración de Operaciones. Ahí hice
 con personas de diferentes nacio-
des, por lo que aprendí más sobre
tura y, a pesar de las diferencias,
én aprendí a convivir y trabajar con

las cosas curiosas que encontré, me
nta que nosotros los latinos somos

muy cr
problem
encont
para p
maestr
Univer

Gracias
lacione
tancial
cer sab
nas de 
ten var
dar, ad

Puedo 
ha cam
mundo
un idio
las cos
mos m
una ex
a todos
eativos y buenos para solucionar
as bajo presión; por otro lado,

ré a los canadienses muy buenos
lanear. Actualmente, curso la

ía en Ingeniería Mecánica en la
sidad de McGill.

 a la ayuda de la Secretaria de Re-
s Exteriores me descontaron sus-
mente la colegiatura; es bueno ha-
er a todos aquellos que tienen ga-
estudiar en el extranjero, que exis-
ias instituciones dispuestas a ayu-
emás de la SRE.

decir que mi estancia en Canadá
biado mi forma de ver la vida y el
. No es sólo estudiar y aprender
ma; es entender a mi país, valorar
as que tenemos, ver en qué esta-
al y cómo podemos mejorar... ¡es
periencia inolvidable que le deseo
!

Becas de Posgrado
FRANCIA
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Límite para la entrega
de documentos:

CEFI-Conacyt
Maestría, doctorado y cursos de especialización
Todas

Octubre de 2000

CUALQUIER PROGRAMA DEL MUNDO INCLUIDO
EN EL PADRÓN DE EXCELENCIA CONACYT

Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:

Límite para la entrega
de documentos:

Conacyt
Maestría, doctorado y cursos de especialización
Ingeniería industrial, Ingeniería ambiental y
Recursos humanos

Octubre de 2000

GRANBRETAÑA
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Límite paro la entrega
de documentos:

Conacyt-Sheffield
Maestría y doctorado
Todas las ofrecidas por la Universidad de Sheffield

Octubre de 2000
SUIZA
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:

Áreas del conocimiento:
Límite para la entrega
de documentos:

SUIZA
Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Límite para la entrega
de documentos:

Gobierno de Suiza
Maestría, doctorado, investigación y
cursos de especialización
Todas (excepto Artes y Hotelería)

Octubre de 2000

Gobierno de Suiza
Cursos de especialización
Bellas Artes y Música

Octubre de 2000

Institución:
Nivel de estudios ofrecido:
Áreas del conocimiento:
Límite para la entrega
de documentos:

Servicio Alemán de Intercambio Académico
Maestría y cursos de especialización
Ciencias y Administración

Octubre de 2000

ALEMANIA
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con Paola Sánchez (LIN'95, MA'99), 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 (8) 328-4263, telefax (8) 328-4492, correo electrónico: ppsanche@correo.mty.itesm.mx
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Exploración virtual de oportunidades
de becas del Conacyt
Dirigirse a un
organ i smo
internacio-
nal para

solicitar el otorga-
miento de un finan-
ciamiento o beca de
estudios de posgrado
es un gran reto. Se re-
quiere de una profunda
convicción y disposición
por parte del aplicante y de
las personas que lo rodean para
tomar la decisión de entrar en la com-
petencia que existe para ser admitido en
un posgrado, tanto a nivel nacional co-
mo internacional.

El Consejo Nacional para la Ciencia y la
Tecnología -conocido como Conacyt-
es uno de los organismos más impor-
tantes en México, promotor de finan-
ciamientos para estudios de posgrado e
investigación. Para poder ser beneficia-
do con una beca, es necesario cubrir
una serie de requisitos, con la que pocas
veces se está familiarizado.

A continuación proporcionamos reco-
mendaciones que pueden facilitar el pro-
ceso de aplicación internacional al siste-
ma de becas Conacyt.

Visite y conozca la página electró-
nica de este organismo; ahí puede

obtener la información necesaria para
la aplicación. La dirección electrónica
es http://www.conacyt.mx

Encuentre el apartado Convoca-
torias, que muestra la información

de los nuevos programas vigentes. Si es-
tá vacío este espacio, significa que la

L
m

inadv
cación
toda l
los ar
ma pá
requis
financ

V

tiemp
vuelta
visitan
ca de 

L
m

y en la
ces las
los po
ta en 
inform

La ex
grama
ce el 
para c
convocatoria se ha ce-
rrado o no se ofrece-
rá el programa du-
rante el ciclo en
curso. El tiempo
de aplicación a un
programa de be-
cas-crédito de este

organismo es apro-
ximadamente de un

año, así que la consulta
debe hacerse con suficien-

te antelación.

ea detalladamente toda la infor-
ación, pues cualquier detalle

ertido podría representar una apli-
 no exitosa. Conviene imprimir

a información que se encuentra en
chivos de formato PDF de la mis-
gina, pues ahí está el manual de
itos de los distintos programas de
iamiento.

isite las oficinas del Conacyt, en
caso de que cuente con suficiente
o. Ahora bien, puede ahorrarse
s si se convierte en un conocedor y
te frecuente de la página electróni-
este organismo.

ea cuidadosamente toda la infor-
ación contenida en los manuales

s páginas electrónicas; muchas ve-
 preguntas frecuentes que se hacen
stulantes tienen una clara respues-
los folletos virtuales y documentos
ativos.

ploración virtual -cuidadosa y pro-
da- de la oportunidades que ofre-
Conacyt puede ser un buen inicio
onseguir una beca.
¿Deseas ser
postulante a una

BECA en el Reino
Unido?

Examen oficial IELTS
The International English
Language Testing System

Uno de los requisitos más
importantes para ser

candidato a las Becas que
ofrece el Consejo Británico
es tener dominio del idioma

inglés, avalado a través
del examen IELTS.

El Campus Monterrey,
como centro oficial de
evaluación IELTS en

Monterrey, anuncia su
fecha para la

aplicación del examen:

25 de agosto de 2000

¡No esperes más
y planea tu aplicación!
La convocatoria a las
becas de 2000 vence

en septiembre.

Mayores informes:
Coordinación de

posgrado en el extranjero
Lic. Nancy Jiménez
correo electrónico:

njimenez@correo.mty.itesm.mx
Tels. 359-6526 y 328-4492
Para obtener información sobre otros programas o alternativas de estudio en el extranjero, consulta la siguiente dirección: http://wvw.mty.itesm.mx/rectoria/pi/posgrodo
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Bienvenido al Mundo Schiumberger

Schiumberger es una empresa Internacional proveedora de soluciones integrales, con
presencia en más de 100 países y con 51 000 empleados alrededor del mundo.

Está constituida por tres giros de negocio:

OIL FIELD SERVICES nació de la prospección petrolera a principios de este siglo. Se
desarrolló rápidamente en todo el mundo con el liderazgo que adquirió gracias a su
permanente vanguardia tecnológica. Hoy en día, Schiumberger es proveedor de servicios
que van desde la ubicación de los yacimientos petroleros hasta su óptima explotación.

En la década de los cincuentas, Schiumberger desarrolló un nuevo eje de negocios a
través de la adquisición de empresas; es así como nace la división de RESOURCE
MANAGEMENT SERVICES en los sectores de medición de Agua, Electricidad, Gas, y
Líquidos Industriales. Hoy en día Schiumberger es número uno en este ramo.

Más tarde, Schiumberger consolidó su tercera división, unificando el negocio de
semiconductores con el de soluciones inteligentes para el sector financiero y de
telecomunicaciones. Schiumberger, TEST & TRANSACTIONS es actualmente el principal
proveedor de tarjetas inteligentes a nivel mundial.
Schiumberger no es sólo una carrera... es un estilo de vida



La cultura Schlumberger se concentra en tres valores fundamentales:
• El primero lo constituye NUESTRA GENTE, motivada para brindar el me-
jor servicio al cliente en un ambiente seguro y transparente, en cualquier
lugar del mundo.
• El compromiso con la TECNOLOGÍA y la CALIDAD, valores que nos posi-
cionan como empresa líder en los nichos de mercado en los que tenemos
presencia.
• Y por último, la determinación para producir mayores UTILIDADES, valor
fundamental para nuestro futuro crecimiento.

Asimismo, trabajar en Schlumberger no es sólo una carrera, sino un estilo
de vida. La oportunidad que brinda a su gente de laborar en diferentes
países alrededor del mundo, conociendo las distintas culturas, es una
aventura constante. Tanto el desarrollo profesional como el crecimiento
personal de la "gente Schlumberger" se apoyan en la permanente
capacitación y entrenamiento, así como en la posibilidad de trabajar en los
diversos giros del negocio.

Trabajar en una empresa como Schlumberger significa buscar nuevos
retos adquirir grandes responsabilidades y alcanzar la superación
personal.

Schlumberger
Ejército Nacional #425-5
Col. Granada, México, D.F. 11520
Tel.(52) 5 263-3000
Fax (52) 5 250-8765
www.slb.com



DESDE EL TEC

Aprendizaje de la historia

el sistema jurídico neorromanista
Las reglamentaciones que hacen posible hoy la convivencia entre
la humanidad derivan del sistema jurídico romano. Entenderlo es
comprender nuestro rumbo.
Martín Beltrán Saucedo H
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asta el milenio que ahora
concluye se han concretado
grandes revoluciones técni-
cas, intelectuales y humanis-

n este trabajo, observamos algunas
de influencia neorromanista en ma-
rídica, y sus extensiones en lo eco-
o, lo político y lo social.

ntándonos a los orígenes, desde el
 antes de nuestra era, el pueblo la-

asentado en la ribera oriental del
 en Italia- tuvo un código escrito
echo. Entre los romanos de la eta-

la República, se desarrollaron algu-
enómenos sociales democráticos,
ro como pequeña ciudad-Estado y
como asiento de un monumental

io.

recia, el poder político corres-
a sólo a quien tenía la calidad de
, pero se procuró la protección
de todos los hombres y pueblos a
 del jus gentium, germen del mo-
 Derecho Internacional.

neral, se sostenía la idea de que el
o tenía el derecho de decidir en las
ones del gobierno. La voz "repú-
 denotaba "cosa pública" o "cosa
eblo". En la Roma imperial, las co-
 gozaban de cierta autonomía,
enían sus asambleas representativas
l gobierno local.

 invasión de los pueblos bárbaros
ia Menor, se resquebrajó la orga-
ón del imperio romano y se frac-
en dos: el imperio romano de

oriente,
el impe
capital 
el año 4
para lo
Edad M

L

El derec
dor del
sentido 
la obra 
imperio
pulsada
nocida c
durante
tal, y ha
titucion

Desde e
co (exc
ley nace
recho ro
los prin
países 
Aleman

Ahora b
ma jurí
fundam
supuest
esencia
costum

La norm
de los 
constar 
se consi
 con capital en Constantinopla, y
rio romano de occcidente, con
en Roma. Este hecho ocurrió en
76 de nuestra era, y ha indicado
s historiadores el inicio de la
edia o época feudal.

a herencia de Roma

ho clásico de la época del esplen-
 imperio romano y, con mayor
para las legislaciones del presente,
jurídica de los primeros años del
 romano oriental bizantino, im-
 por el emperador Justiniano y co-
omo Corpus luris, ha prevalecido

 centurias en la Europa continen-
 dejado huella indeleble en las ins-
es jurídicas modernas.

l punto de vista histórico-jurídi-
eptuamos a Inglaterra, donde la
 de la tradición del lugar), el de-
mano es principio y sustancia de
cipales sistemas jurídicos de los
europeos actuales, como los de
ia, Francia, Italia y España.

ien, en lo que se refiere al siste-
dico neorromanista, su base o
ento es el derecho romano, por
o. Las fuentes del derecho son,
lmente, la ley, la jurisprudencia, la
bre y la doctrina.

a jurídica que dirige la conducta
ciudadanos necesariamente debe
de un proceso legislativo donde
deren los principios generales del



Los Estados más fuertes del mundo basan
sus leyes en principios romanistas.

derecho y los valores fundamentales, co-
mo pueden ser la justicia y la equidad.

La actividad jurisdiccional se circunscri-
be básicamente a interpretar y aplicar la
norma ya existente, y no precisamente la
crea (como sucede en los países anglosa-
jones). La labor creadora del derecho es
propia del legislador.

En este sentido, los países representati-
vos del sistema neorromanista han teni-
do, en el curso de la historia, relaciones
con países que adoptaron otros sistemas
jurídicos. Éstos son algunos ejemplos:

1) En el año 55 AC, Julio César, al man-
do de un ejército, desembarcó en la isla
llamada Britannia; después de franquear
el río Támesis, conquistó la actual Ingla-
terra e inició un proceso de latinización
del país.

2) En 1066, el rey normando Guillermo
"El Conquistador" sometió el sur de In-
glaterra, región que volvió a recibir una
intensa influencia latina.

3) Entre 1095 y 1291, los principales
monarcas católicos de Europa continen-
tal lograron convencer a los monarcas in-
gleses -entonces todavía católicos-, para
que lucharan conjuntamente en Palestina
y liberar, así, a la Tierra Santa del yugo
musulmán.

4) En 1914 y en 1939, en las dos gran-
des guerras del siglo 20, combatieron
juntos los ejércitos de Inglaterra, la Ru-
sia zarista y Estados Unidos de América,

Comprender que nadie puede
interesarse por sí mismo y
desinteresarse de todo lo
demás, es lo herencia del
pensamiento romanista.

primer
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En el á
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sirvió d
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Las no
danía",
o; y Francia, Inglaterra, Estados
s de América y la Unión Soviética,
ormente.

mbito de las prácticas políticas, re-
vidente la influencia de la tradición
sta en el resto de los sistemas jurí-
La mayoría de los países del mun-
adoptado el sistema democrático
rgió en Grecia y fue posteriormen-
rrollado por Roma.

 las jornadas electorales, como se
n en la actualidad, tienen su más
 y fiel antecedente en las comitiae

as, procesos electorales en los que
tor hacía constar, en una tablilla de
 de madera, su determinación de

 a algún candidato. Los romanos
llaron también las figuras conoci-
mo "plebiscito" y "referéndum",
adoptadas incluso por países como
rra.

Todos los caminos
conducen a Roma

ar las bases organizacionales de su
io, dividido en una metrópoli y
incias bárbaras y no bárbaras, con
s derechos y obligaciones, Roma
e ejemplo a los posteriores impe-
onialistas.

ciones de "nacionalidad" y "ciuda-
 de origen romano, son aceptadas

univer
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salmente. En el derecho romano,
onalidad derivaba del tus sangui-
recho de sangre-, invocado por
 pretendían adquirir la nacionali-

 sus padres o, en su caso, del tus
erecho del suelo—, invocado por
 pretendían adquirir una deter-
 nacionalidad, en razón del lugar
acimiento.

ía de la división de poderes -luego
ionada por los grandes pensado-
peos de la Ilustración, de forma-
tamente romanista- consta en las
ndamentales de la mayoría de los
el mundo.

conómico, por ejemplo, los vín-
e los países representativos de la
n romanista con el resto del

 son significativos.

te la Comunidad Económica
a (CEE), fundada en 1957 en
los países europeos de tradición

ista (Italia, Francia, España,
al y Alemania) han logrado con-
 un sólido bloque que les ha
do negociar, en condiciones de
d, con el antiguo bloque socia-
stados Unidos de América, Ja-
el resto del mundo, incluida

a Latina.

eriencia de esta agrupación ha
ado, a la fecha, en la eliminación
vallas fronterizas que marcaban
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DESDE EL TEC

Principios como la "nacionalidad" y la
"ciudadanía", que rigen hoy el modo de

vida latinoamericano, tienen sus raíces en
principios romanos y griegos.

los límites territoriales de los países
miembros y, contra los esfuerzos de In-
glaterra y Dinamarca, en la implantación
de una moneda única: el euro.

Otro ejemplo -por virtud del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte,
suscrito en 1993- muestra que se ha in-
tentado conformar el bloque comercial
regional más grande del mundo, a pesar
de las grandes diferencias históricas y cul-
turales entre México, Estados Unidos y
Canadá.

Por otra parte, a través de la Organiza-
ción Mundial de Comercio, la comuni-
dad internacional ha coincidido en el in-
tento de eliminar los aranceles a toda
transacción comercial internacional, es-
fuerzo loable considerando que hasta ha-
ce pocos años resultaba común que los

países 
sinnúm
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las co
propag

Fernan
recien
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el ego
adquis
propio
lo sufi
diendo
contra
implantaran en sus legislaciones un
ero de medidas proteccionistas.

e balance de la evolución de la hu-
ad, no es posible dejar de consta-
existencia de conflictos bélicos en
s lugares, con sus efectos aumen-

por la tecnología militar y modifi-
u visión por el mayor progreso de
municaciones y de la capacidad
andística.

do Savater afirma en un artículo
te ("Poco y demasiado"), que en
ernidad desarrollada urge revisar
ísmo meramente acumulativo y
itivo, a fin de liberar un amor
 basado en que es mejor disfrutar
ciente que perder la vida defen-
 con uñas y dientes lo demasiado,

 quienes tienen poco o nada. Hay

que c
resars
mism
más.

Por lo
ca, lo
la sat
del se
berale

Si en 
lograr
conci
esper
no qu
encue
do yu
omprender que nadie puede inte-
e racional y cuerdamente por sí
o, y desinteresarse de todo lo de-

Y el camino sigue...

 que toca a la organización políti-
s sistemas totalitarios han fallado en
isfacción de las inquietudes vitales
r humano, igual que los sistemas li-
s altamente individualistas.

algún lugar, en alguna sociedad, se
an engarzar esas dos tendencias y
liarias, surgirá un verdadero rayo de
anza para iluminar el azaroso cami-
e continuamente emprendemos al
ntro de la síntesis liberadora de to-
go, prejuicio o fanatismo.

En general, es alentador verificar el au-
ge de la cooperación pacífica en los ór-
denes económico, comercial, político,
educativo, tecnológico... lo cual hace
posible afirmar que las personas y los
pueblos han sido y seguirán siendo ca-
paces de superar sus diferencias, para
trocarlas en la cooperación individual y
social, y hacer que la práctica del huma-
nismo se convierta en la norma de las
relaciones en la comunidad humana
universal.

En suma, para aprender a vivir en paz y
con dignidad, hemos de intentar ya el
reencuentro interior del amor y el respe-
to a la libertad, y presionar -suave y per-
manentemente- los resortes íntimos
que nos lleven al conocimiento y com-
prensión del ser universal. Tal es la he-
rencia del sistema jurídico y, en general,
del pensamiento romanista.

Martín Beltrán Saucedo es profesor
de Derecho en el Campus Chihuahua.
El equilibrio en las sociedades modernas debe ser un valor universal.
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Un boleto para librar las
barreras ambientales del
comercio internacional

La certificación ISO 14001 se ha convertido
en una necesidad, si es que se quiere
participar del desarrollo sustentable y
comerciar con otros países. Las acreditaciones
sólo pueden lograrse con el compromiso
conjunto de organizaciones y gobiernos.

Leonardo Cárdenas Acosta (IQS'89, MSC'94)
Desde que se crearon los terri-
torios, surgieron los acuer-
dos comerciales entre sus ha-
bitantes. Seguramente cuan-

do Marco Polo fue a China y se dio
cuenta de que sus zapatos no le servirían
a los pobladores de aquellas tierras, se
entendió que existía una necesidad de
crear estándares para los productos, si se
quería que éstos se comercializaran en
mercados distantes.

Como todo en la historia de la humanidad,
al paso del tiempo el intercambio comer-
cial empezó a complicarse. Y es que mien-
tras mayores son las facilidades para el libre
trafico de bienes y servicios, más complica-
das parecen ser las regulaciones aplicadas a
esta actividad. Aunque hace unas décadas
hubo limitaciones al comercio mundial.
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1940 y 1980 se creó un programa
stitución de importaciones. Este
 de crear murallas al comercio ex-

muy pronto se colapso, ya que los
se dieron cuenta que si bien colo-
barreras a las importaciones, sus
aciones también sufrían las mis-
ondiciones. Además, este tipo de
as comerciales acarreaba, en oca-
 la creación de monopolios, así
una falta de calidad en el servicio y
aja calidad en el producto, todo
mo consecuencia de un mercado
amente cautivo y una competencia
ontrolada.

rcomún europeo comenzó a derri-
tas barreras, y a hablar de inter-
 comercial libre de tarifas. En es-

tido, la Unión Europea ha sido el

resultad
México,
comerci
además 
se traba
menos o

El Trata
rica del 
ner de m
barreras
reses soc
nos y la
estas nu
do del in
es algo 
luado po

Ahora b
relacion
o de estas acciones. En el caso de
 hemos firmado tratados de libre
o con ocho diferentes países,
de uno con la Unión Europea, y
ja en la consolidación de por lo
cho más.

do de Libre Comercio con Amé-
Norte (TLCAN) sirvió para po-
anifiesto una nueva tendencia:

 no arancelarias basadas en inte-
iales, como los derechos huma-

 protección al ambiente. Si bien
evas barreras han sido el resulta-
terés de la sociedad, en realidad

que difícilmente puede ser eva-
r el consumidor final.

ien, las barreras no arancelarias
adas con cuestiones de calidad



habían pasado casi inadvertidas por la so-
ciedad durante varias décadas, siendo
que, en este caso, la calidad siempre pue-
de ser evaluada por el consumidor final.
Prácticamente cualquier consumidor
puede preguntarse si un determinado
producto le sirve o no le sirve, le gusta o
le disgusta.

Volviendo nuevamente al uso de barreras
no arancelarias basadas en intereses so-
ciales -especialmente ambientales-, en-
contramos casos ilustrativos en la historia
del libre comercio en Europa. Uno de
los más sonados es el referente a la de-
manda que la Comunidad Europea enta-
bló en contra del Reino de Dinamarca,
cuando en 1981 este país decidió imple-
mentar una nueva ley que prohibía la
venta de cerveza en envases no reutilaza-
bles. Con esta política, se afectaban fuer-
temente los costos para otros países de la
comunidad que deseaban comercializar
cerveza en Dinamarca.

También fue llevado a demanda ante la
Corte Europea de Naciones el caso del
alcalde de una ciudad italiana de Lom-
bardía que, en 1987, aprobó una ley en
la que se prohibía a los supermercados
utilizar bolsas no degradables. En ambos
casos, la Corte Europea de Naciones
apoyó los decretos y consideró que la
protección ambiental se encontraba por
encima del libre comercio.
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Amb
n este nuevo estado de cosas en que
ico entra a la era de la globalización
libre comercio. Sin embargo, las ne-
ciones que ha llevado hasta hoy
tro país siguen teniendo, al parecer,
erte énfasis en la cuestión de las ba-
s arancelarias que, como hemos vis-
a no son lo más importante, compa-
s con las barreras no arancelarias.
que considerar que para estas últi-
se ha generado una serie de requisi-
ue, si bien no garantizan ganar el
ado, sí garantizan la oportunidad de
tarlo. En otras palabras, son sólo
oleto de entrada. Ya adentro, cada
nización debe trabajar mucho para
r negociaciones.

l área ambiental, uno de esos bole-
s la certificación de ISO 14001.

 certificación ISO 14001 en
 organizaciones mexicanas

14001 es un estándar de especifica-
s generado por la Organización pa-

 Estandarización Internacional (ISO,
us siglas en inglés), que impacta el
 de la gestión ambiental. En otras
ras, es un documento que marca los
sitos mínimos, establecidos por ex-
s de más de cincuenta países -entre

, México-, de un Sistema de Gestión
iental (Siga).
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DESDE EL TEC

estándar cuenta con la particulari-
e estar diseñado para ser certificado
 arbitro. Una organización que es-
e su Siga bajo la norma ISO 14001
 solicitar una auditoría a un orga-
 acreditado para ello, comúnmente
ido como certificador. Aprobadas
igencias de la auditoría, se otorga

rtificado a la organización, que ésta
 utilizar para probar a sus merca-
tuales y potenciales que tiene soli-

dez en políticas, objetivos y programas
ambientales.

En el mundo existen actualmente unas
14 mil organizaciones certificadas, que
van desde organizaciones de servicios
-hospitales, escuelas, hoteles, bancos,
restaurantes...- hasta empresas de trans-
formación y extracción -industrias de la
minería, el acero y otras similares-.

Son los países asiáticos y europeos los
que tienen un mayor número de estas
organizaciones. En el caso de México,
hasta 1999 se habían certificado 114 or-
ganizaciones, con una fuerte participa-
ción de las industrias química, automo-
triz y electrónica (Fig. 1).

Esta cifra es preocupante, sobre todo si
se considera que casi todas las organiza-
ciones certificadas -pertenecientes a las
industrias automotriz y electrónica-
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odos los elementos de uno organización deben
ontribuir a librar barreras internacionales para
 comercialización de los productos.
Certificaciones en México por Industria

Figura 1.
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Figura 2.
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Figura 3.
operan en México, pero son extranjeras
y, en su mayoría, lo hacen bajo el régi-
men de maquiladoras.

En el caso de la industria química las
cosas son distintas; ahí sí existe una
fuerte concentración de industrias me-
xicanas. Esto es fácilmente comproba-
ble cuando vemos la distribución geo-
gráfica de los certificados en el país
(Fig. 2); distribución muy desigual en-
tre los estados que tienen alta concen-
tración de maquiladoras y aquellos
otros que no la tienen. Tal situación nos
pone en una desventaja, sobre todo si
vemos cómo están nuestros socios co-
merciales (Fig. 3).

Por otra parte, la relación con nuestros
principales competidores en los merca-
dos internacionales tampoco es tan favo-
rable en este aspecto. México está atrás
de competidores asiáticos como Taiwán,
Corea, Singapur, Malasia y China, así
como con Brasil. Es cierto que son eco-
nomías emergentes, sólo que algunas
emergen más rápido que otras. La pre-
gunta sería... ¿habrá espacio y tiempo
para que todas emerjan?

Y... ¿qué hay que
hacer?

Si ISO14001 se sigue requiriendo cada
vez más como condición indispensable
para hacer negocios -tal y como lo es ya
para continuar siendo proveedor de fir-
mas como Ford y GM-, las organiza-
ciones mexicanas están en desventaja.
Sin duda hay muchas cosas por hacer,
de ahí que los siguientes son sólo unos
cuantos compromisos por los que de-
bemos empezar:

Compromisos de las organizaciones. Las
organizaciones tienen que despertar
rápidamente del letargo en que las pu-
so el hecho de tener un papá gobierno
sumamente proteccionista, y que se
dedicó a evitarles problemas. Tienen,
por tanto, que olvidar la errónea filo-
sofía de "mientras no me lo pidan...",
porque probablemente cuando se lo
pidan sea porque la competencia ya lo
tiene.

Por otra parte, también tenemos que
dejar de pensar en que podemos ser un



ISO 14001 es un estándar que nos permite
hacer negocios con los países que tienen
estrictas reglamentaciones ambientales.

espejo de las organizaciones americanas;
la disponibilidad de recursos para ellas y
para nosotros es tan diferente que su reac-
ción puede ser varias veces más rápida.

Compromisos de los consultores y eapaci-
tadores. En México hay muy pocos con-
sultores y capacitadores que realmente
conocen el proceso de implementación
y certificación de un Siga bajo ISO
14001, y aquellos que tienen capacidad
internacional, cobran en precios inter-
nacionales.

Es necesario, entonces, que la consulto-
ría se promueva especialmente por aso-
ciaciones industriales y universidades, y
se impartan talleres y foros de capacita-
ción y consulta que estén al alcance de las
organizaciones mexicanas, especialmente
de las pequeñas y medianas empresas.

Compr
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dos vía
con a
como 
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cluyen
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tria Li
omisos del Gobierno. También re-
ecesario un apoyo del Gobierno en
s. La primera de ellas tiene que ver
ceptar y promocionar ISO 14001
una forma práctica de lograr una
eta y efectiva gestión ambiental, in-
do la creación de un sistema que
a la implementación y certificación
 estándar y el Programa de Indus-

mpia, de la Procuraduría Federal de

Protec
forma
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ción al Ambiente (Profepa), en
 simultánea.

a parte, deben crearse, más que subsi-
os mecanismos reales de apoyo finan-
 este tipo de mejoras ambientales.

rdo Cárdenas Acosta es el más reconocido con-
de ISO 140001 en México, y autor del libro Im-
tación de ISO 14001: una visión macroscópico.





VISIÓN

En 50 años, el petróleo se habrá agotado. Pero aun antes de ese tiempo, podría producirse una

catástrofe por el uso irracional de energía derivada de combustóleos. Es urgente -por motivos

económicos o ambientalistos- que nos ocupemos en encontrar soluciones alternativas.

La respuesta está en el Sol, concluyen especialistas.
eis de la mañana. Suena el des-
pertador. En una hora, usted se
baña con agua tibia y desayuna
comida caliente. En una hora

más, ha llegado a su empleo, manejando
su automóvil o tomando algún transpor-
te público. Todas las actividades que ha
desempeñado hasta ese momento (asear-
se, escuchar las noticias, cocinar, trans-
portarse...) han gastado energía, el 90
por ciento derivada del petróleo.

Pero esas acciones cotidianas podrían de-
jar de serlo. Según los especialistas, el
combustible empleado para su realiza-
ción tiene un tiempo de vida de unos 50
años, lo que significa que dentro de unos
30 empezarán a sentirse los efectos de su
agotamiento. Cuando eso pase, la huma-
nidad deberá estar lista para continuar su
marcha utilizando nuevas fuentes de
energía, y quizá sea momento de cues-
tionar si verdaderamente se está prepa-
rando para ello.

La respuesta -coinciden voces expertas-
no es nada halagüeña: la humanidad no
está lista para enfrentar el inminente ago-
tamiento del combustóleo. Y vaya que
algunos países han hecho importantes
esfuerzos, sobre todo en Europa, y de
manera particular en Dinamarca, en bus-
car posibles fórmulas alternativas de
energía. La realidad es que si no se en-
cuentran nuevas salidas, podría ocurrir
una catástrofe.

Y eso no es todo. Más preocupante que
el agotamiento del petróleo es el proble-
ma de la contaminación, según opinión
de Oliver Matthias Probst Oleszewski,
director del Departamento de Física en
el Campus Monterrey.

Este especialista en fuentes alternas de
energía considera que al ritmo de consumo
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del combustóleo, el petróleo se
 en un tiempo que puede ir de
 años; pero tal como están las co-
 difícil que el mundo sobreviva
tiempo. "La contaminación nos
, asegura.

etener el consumo...
o morir

temente, a Probst Oleszewski no
a el ritmo de vida actual del mun-
nque para él no es cuestión de gus-
 que La Tierra ya no soporta el pre-
itmo de desarrollo económico, dice.

 concebimos hoy la economía, te-
un ciclo donde de un lado tene-

la industria y del otro a los consu-
s; creemos que la industria produ-
es y los consumidores pagan con
 con el que a su vez se manufactu-
s cosas y que ésa es toda la histo-
gumenta.

Pero no 
la indust
complica
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converti
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to signif
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Si a esto
ducción
es así: "Si tomamos en cuenta que
ria gasta materia y energía, todo se
, porque entonces estamos ha-
ue de la materia que ingresa al ci-
uctivo, sólo un 5 por ciento queda
do en un bien útil; el resto es basu-
 ese 5 por ciento, sólo un 1 por
tará en uso después de 6 meses; es-
ica que tenemos un 99 por ciento
ra, lo cual representa millones de
s diarias en el mundo".

, explica el especialista, para vol-
rovechar los materiales desecha-
proceso económico se necesita
 un problema adicional. El reci-
 basura puede hacer que una par-
materia que regularmente es de-
 transforme en un bien útil, por
de que la materia no se destruye,
transforma. Pero la energía pro-
or residual, y ése sí es muy difícil
uelva a usar.

 se suma el hecho de que la pro-
 y el consumo de bienes ha

integratec / jul-ago '00 23



VISIÓN

aumentado vertiginosamente en los últi-
mos 15 años, el resultado es una situa-
ción límite, en la que el planeta se está
haciendo pequeño para depositar tanta
basura. Además de todo, se está calen-
tando. En el mismo tiempo, la tempera-
tura ha aumentado cada vez más, según
la visión y los cálculos de los científicos.

Entonces, hay un problema latente de
crisis de combustóleos. Eso es cierto,
pero aún antes de que se llegue al ago-
tamiento, está la interrogante de si la
humanidad logrará existir para ese en-
tonces, si es que continúa en aumento
los bienes y consumos, y no se hace na-
da por frenar la cultura del desecho que
la vida moderna ha creado. "¡Nos vamos
a freír!", exclama el profesor Probst, pa-
ra quien existen varias posibles solucio-
nes provisionales, pero sólo una de fon-
do: modificar los hábitos de vida.

Considera que es posible aumentar ese 1
por ciento de materia útil a 3, por ejemplo,
y sería ya algo muy valioso. Ahora, la reali-
dad es que el desarrollo sustentable sólo se-
rá posible "...cuando cambiemos nuestros
hábitos; es necesario dejar de apoyar nues-
tro desarrollo en la vanidad para darle paso
a la sobrevivencia", explica el científico.

Y abunda en ilustraciones: "Si una perso-
na de 80 kilogramos de peso recorre una
distancia corta -digamos, 3 kilómetros-
con una bicicleta, tendrá una mucha más
alta eficiencia que aquella que lo hace
con una camioneta, porque en el primer
caso sólo habrá utilizado su desayuno
como fuente de energía, en tanto que la
segunda habrá gastado combustóleo con-
taminante. No sólo eso, en el proceso de
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El Sol: Fuente
inagotable de energía

limpia
ción de la camioneta se habrá
 mucho más dinero, materia y
 que en el de la bicicleta". Como
gregado, en el primer caso, la per-
abrá hecho ejercicio.

blema real es que la sociedad mo-
exige un mayor ritmo de consumo
continúa aumentando. "Nos urge
car estas prácticas", confiesa el di-
del Departamento de Física en el
s Monterrey, "la gente exige so-
s técnicas a problemas sociales y

 puede seguir así. La temperatura
 aumentando y nos vamos a
reitera.

Todo está en el Sol

ificar la cultura es problema de
en las manos de los científicos es-
tar formas alternativas de energía.

mente, un 80 por ciento de la
 mundial es generada por com-
os, principalmente productos de
o residual y, en menor medida,
. Ésta es la fuente para la electrici-
ombustibles automotores, indus-
Pero hay que tener presente que
on fuentes no renovables y se ca-
zan por ser contaminantes. La op-
 encontrar fuentes renovables que
taminen.

puesta está en el Sol", dice el pro-
Héctor Manuel Yeomans Reyna
0, MSE'90). Otras fuentes alter-
energía a gran escala pueden ser el
 las mareas, la geotermia (calor
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lquier caso, todo viene del Sol: el
y las mareas son fenómenos deri-
e la acción solar; incluso el petró-
 carbón, formas actuales de ener-
vienen de fenómenos solares, se-
lica Yeomans Reyna.

 las respuestas a qué debe hacer-
 "evitar freímos" es apoyar el
llo de energía alternativa, dice
 parte Oliver Matthias Probst

ski.

ra: "La radiación solar se puede
 forma eléctrica y para todo tipo
caciones que tengan que ver con
esto incluye calentamiento de
e viviendas, aire acondicionado...
erdicio de cosecha se le llama
a', y con él se puede producir
tible. Toda la materia vegetal se
sar para producir energía".

aturaleza de las propuestas, pare-
se frenaría el desarrollo.

aclara: "No, definitivamente no
s hablando de frenar el desarrollo,
 hacer que el escenario donde se
e -que es el planeta- dure para
imo tiempo más; que evitemos
 y que todos cooperemos, pues
dos es urgente".

fesores Yeomans y Probst coinci-
que a pesar del consenso mundial
risis inminente del petróleo, los



científicos no han encontrado soluciones
de fondo, pues incluso el desarrollo de
fuentes alternas de energía no sería sufi-
ciente para sustituir a los combustóleos
como el motor del mundo. Aunque el
problema, insiste Probst, en realidad no
es la falta de soluciones científicas sino la
incapacidad de la sociedad para aplicarlas.

Una fuerte limitante para el desarrollo es
el subsidio que existe para la explotación
del petróleo, indica Armando Rafael Lla-
mas Terrés (IE'83, MIE'85), director
del Centro de Estudios de Energía del
Tecnológico de Monterrey, quien infor-
ma que la exploración y desarrollo de la
industria petrolera recibe fuertes apoyos
por parte de los gobiernos.

En principio, añade por separado Probst,
las compañías eléctricas generalmente
son en todos lados compañías guberna-
mentales, y hay múltiples caminos hacia
el subsidio.

Por ejemplo, los combustibles para avio-
nes y barcos gozan de exención de im-
puestos prácticamente en todo el mun-
do; todos los gobiernos han trabajado
muy duro para que ninguna compañía
aérea tenga que pagar combustible como
turbosina o diesel, lo cual favorece fuer-
temente la exportación y el comercio
mundial.

"Pero esto, que en principio está pensa-
do para toda la población" —agrega el
director del Departamento de Física—,
"le conviene a las multinacionales más
que al competidor local, que está enfren-
tando una compañía en Tailandia a la
que le sale más barato, por decir algo,
traerte la mercancía de Japón a Veracruz
que llevarlo de Chiapas a Veracruz. Y to-
do debido al subsidio".

De nuevo ejemplifica: "En Alemania, el
carbón fue subsidiado directamente por
más de cien mil millones de dólares a tra-
vés de los años, eso sin contar los subsi-
dios indirectos, como los gastos que la
contaminación produce en materia am-
biental y de salud. Es toda una ciencia
comprobar todos los subsidios que hay,
pero sí se puede hacer".

Sólo el costo de producción tradicional
de electricidad, cuesta 2.5 veces más de
lo que paga el usuario.
VISIÓN

Un granito de arena
El futuro de la humanidad puede depender de un cambio en
las fuentes de energía tradicional; eso se sabe muy bien en el
Tecnológico de Monterrey. Por ello, profesores, investigadores
y estudiantes ponen su granito de arena, sumando esfuerzos
para que el desarrollo se sostenga sin afectar a la vida.

"Siempre que hablemos de energía alternativa estamos re-
firiéndonos al desarrollo sustentable, pues la energía de
combustóleo tradicional no se puede sostener, es altamente
contaminante y hará que nos acabemos nosotros antes que
el petróleo", explica Oliver Marthias Probst Oleszewski, di-
rector del Departamento de Física del Campus Monterrey.

Jugando a los carritos

Un pequeño carro cruzará muy pronto el Campus Monte-
rrey llevando trabajadores de un lado a otro, transportan-
do material de construcción... Ese vehículo, desde el cha-
sis hasta la caja de velocidades, ha sido diseñado por pro-
fesores y construido por estudiantes de Ingeniería Mecáni-
ca Electricista del campus.

Su principal característica es que, a diferencia de otros mi-
les de vehículos que transitan por dentro y fuera del cam-
pus todos los días, éste no contamina. Es eléctrico, y es
baratísimo tenerlo.

Aunque su construcción se originó como un proyecto de cla-
se, los antecedentes se remontan a unos cinco años, según
refiere el profesor José Mojica González (IME'80, MIM'88),
quien relata cómo hubo antes un par de vehículos cuyos mo-
tores fueron convertidos a eléctricos por estudiantes. Incluso
la Volkswagen pidió al campus la conversión de un modelo
Jetta, con fines experimentales.

Para Mojica, los alcances han sido modestos: "No estamos
haciendo investigación, simplemente coordinamos los es-
fuerzos de tres profesores, Octavio Herrera (IME'80) y yo
en la parte mecánica, y Héctor Yeomans (IME'80,
MSE'90), en la parte eléctrica".

Han sido tres los vehículos prototipos impulsados por electrici-
dad, en lugar de combustible, los que se han armado en el
laboratorio de ingeniería mecánica del campus. Ahora se tra-
baja con un modelo totalmente propio, desde el diseño has-
ta el armado.

Mojica y Yeomans, entrevistados por separado, pre-
fieren decir que los alcances del proyecto siguen
siendo escolares. Pero, a diferencia de los proyec-
tos anteriores, esta "campamocha", como le dice
Yeomans, no será reconvertido a gasolina o simple-
mente guardada en una cochera como pieza deco-
rativa, sino que el campus la utilizará para servido
interno, lo cual no es poco, considerando las
dimensiones del Campus Monterrey.
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 campus, la multiplicación de estos vehículos trae-
horro considerable en términos de inversión de ve-
e insumas, y se reforzaría el compromiso de con-
 al desarrollo sustentable.

Enfriando... ¿con Sol?

o de Sol es típicamente la recepción de radiación,
r. Un lugar también típico para ello es una de las
 playas con que cuenta el país. Pero pensar en
 calor para producir aire acondicionado puede pa-
traño; sin embargo se hace.

ho, una patente de esta tecnología la detenta el
 Monterrey. Fue desarrollada por el Centro de
 Solar y se ha instalado con éxito, particularmente
les de sitios tan concurridos como Cancún.

 de aire acondicionado, el aprovechamiento de la
 solar por medio de tubos de calor al vacío puede
trar cosi toda la energía que necesita un hogar pro-
Esto significa que una casa puede autoabastecerse,
ue se disminuirían radicalmente sus costos de ma-
n y se evitaría depender de la red, con un alto im-

cológico.

prueba día con día en el Centro de Energía Solar, don-
antiene una cosa experimental de dos plantas aisladas
ente. Los rayos solares penetran en ella sólo en el in-

 través de ventanas diseñadas paro proporcionar una
ón natural eficiente. Esta casa también cuenta con un
de bombeo y de calentamiento de agua. Como ase-

sé Manrique Valadez (IME'65), director del centro, és-
n sólo una de los aplicaciones de la energía solar.

 utilización de este recurso energético para fines
s no es, por cierto, una ideo reciente. El Sol figu-
 los primeros intentos del ser humano paro explo-
undo que lo rodeaba. Volver a inventar la rueda

iesgo periódico al que está sometida la ciencia, y
 demuestra mejor que el redescubrimiento, tam-
riódico, del uso de la energía solar.

 sólo un granito de arena; faltan millones más pa-
r una playa.
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Pese a la desventaja, desarrollar fuentes
alternas de energía sería factible eco-
nómicamente. Probst revela que en
Latinoamérica se produce tanta bio-
masa, sólo por los desechos de cose-
chas, que se podría cubrir con este re-
curso el 350 por ciento de la demanda
energética.

Para Llamas Terrés, director del Centro
de Estudios de Energía, y Emma Cana-
les, investigadora del centro, cada región
debe contribuir con la ventaja competiti-
va que le sea propia. Aquella región
donde haya una concentración de viento
debe contribuir con energía cólica; los
puertos, con la fuerza de las mareas; al-
gunas más, con geotermia; en lugares
donde se concentre mucho la energía so-
lar, pues con ésta...

México, fuente energética

Los investigadores explican que el desa-
rrollo de energías alternativas se está
concentrando en los países más avanza-
dos, particularmente en los del norte de
Europa. Esto podría agrandar aún más la
brecha que existe en el orden mundial
actual, en el que algunos países de me-
nor desarrollo juegan un rol estratégico
en materia de energéticos debido a su ca-
lidad de productores.

México tiene todo para no perder esta
calidad, coinciden los expertos consul-
tados. En materia de energía solar, tie-
ne regiones como Sonora, Chihuahua
y Baja California, consideradas entre
las más beneficiadas en el mundo, por
recibir un promedio aproximado de
5.3 kilovatios por metro cuadrado al
día. También los estados de Durango,
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Sólo con biomasa podríamos
satisfacer el 350 por ciento

de nuestras necesidades
energéticas, asegura el

científico Matthias Probst.
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as, Aguascalientes, Guanajuato,
 Puebla, Oaxaca y Nuevo León
 altas cantidades de energía solar.

explica Luis Carlos Gutiérrez-Ne-
fe del Departamento de Explora-
 la Gerencia de Proyectos Geoter-
tricos de la Comisión Federal de
idad, la investigación y aprove-
nto de fuentes alternas de energía
n hecho.

teria de geotermia, México ocu-
rcer lugar de producción energé-
ivel mundial, y en algunas regio-
mo en Baja California, produce
or ciento de la electricidad que
ume.

rmia -abunda Gutiérrez-Negrín-
ergía producida por el vapor que

de la liberación de calor, originado
agma que se encuentra en el sub-
uando una zona es relativamente
, se pueden observar manifesta-
como lagunas de agua caliente o
es de vapor. Si son geotérmicas,
 una fuente de energía limpia".

eólicas en el istmo de Tehuante-
uerrero e Hidalgo complementan
ucción de energía completamente
 contaminación, con la cual se sa-
 las necesidades de electricidad de
millones de mexicanos, según el
ario.

ez-Negrín estima que con plantas
echarán a andar durante este año
guiente en el norte y centro del
 cobertura de la demanda de elec-
 por parte de fuentes alternativas
al 15 por ciento del total nacio-
 actualmente se estima que es del
e 36 mil megavatios.
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anda nacional se satisface por me-
una red que llega al 98 por ciento
blación. Lo problemático es que la
e estar siempre al alcance del con-
r, que no puede esperar; cuando
e un foco, toda la red se activa pa-
e encienda. No puede fallar.

l Yeomans Reyna (IME'80,
), profesor del Campus Monte-

escribe que los generadores de
 se encienden y todo un equipo de
s hace estudios constantes respec-
emanda que habrá en unas horas,
a que la mayoría de los generado-
produce electricidad, sino hasta
 de un par de horas de haberse en-
. Por eso es que la producción de

 se va a la red, sea originada de
tóleos, agua, geotermia, viento...

e también muy complicado apro-
masivamente la energía solar.
 ello no quiere decir que no se

e hecho, existen lugares en Méxi-
 este tipo de energía es la única
emplea. Es el caso de pequeñas
dades alejadas de ciudades, así
las, donde frecuentemente se ins-

eneradores cólicos o conjuntos de
as solares, con una inversión ini-

a, eso es cierto, pero con una ma-
ón prácticamente gratis, pues no
combustible y son automáticos.

 hecho que la opinión del sector
 e instituciones internacionales
ciamiento empiecen a cambiar su
hacia este tipo de energías.

 Cadenas, jefe de la Unidad de
 Fuentes de Energía de la Comi-
deral de Electricidad, indica que
as como Cementos Apasco ha in-
ado con éxito en la producción
gía eólica. Otro ejemplo es la in-
turística que, en diversos lugares
 California y Quintana Roo, ha
o en esta tecnología pensando
 en su mercado, pues el turismo
ional ve cada vez con mejores
e sus actividades recreativas no
inen.

na coinversión del gobierno fede-
 el Fondo Monetario Internacio-
drá el énfasis en la producción de
 solar, con la puesta en marcha de
nta ubicada al noroeste del país.



Algunos Estados, como el de California,
tienen fuertes legislaciones ambientales
que impulsan la comercialización y uso

de vehículos eléctricos en grandes canti-
dades, como el que aquí se muestra.

El optimismo que cabe
en el futuro

Es cierto que los expertos están preocu-
pados... pero no tanto. Creen que si a pe-
sar de todas las limitaciones, el desarrollo
de fuentes alternas de energía "marcha
no tan rápido como quisiéramos" —co-
mo señala Martínez-Negrín, ejecutivo de
CFE—, a medida que los hidrocarburos
se vayan agotando, los mismos intereses
económicos que ahora limitan la diversi-
ficación energética la impulsarán.

"En México eso está quedando claro",
afirma Cadenas, quien ve en Comisión
Federal de Electricidad un esfuerzo serio
por diversificar sus fuentes energéticas y
alejarse de la tentación del uso del agua
para la producción de electricidad, que a
menudo ha resultado catastrófico para
algunos países.

"Frecuentemente auspiciadas por la Se-
cretaría de Energía", refiere por su parte
Llamas Terrés, director del Centro de
Estudios de Energía del Tecnológico de
Monterrey, "las empresas están buscando
ahorrar energía de diversos modos. Esto
incluye volver más eficientes sus procesos,
producir electricidad usando incluso va-
por residual, e instalando políticas de
ahorro... Ahorraríamos tanto simplemen-
te si apagáramos los monitores de las
computadoras cuando no las usamos",
dice. También da ejemplos notables de
los grandes grupos que lideran el merca-
do mexicano en este sentido.

"Aun el escollo más grande -la cultura
del consumo- presenta rasgos que permi-
ten ser optimistas", aporta Oliver Probst
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ski, director del Departamento
a. "Cada vez más gente está ha-
conciencia y adoptando cos-
 de reciclaje o reuso. No es su-
 pero cada vez más gente se es-
o cuenta de la necesidad del
.

iencia cada vez se extiende más, y
itorios los ajustes hechos por al-
obiernos y comunidades. En Eu-
r ejemplo, muchas ciudades han
grandes zonas al tráfico de vehí-
ivados, en un esfuerzo por que la
tome la bicicleta o el transporte
 y todo parece indicar que lo están
. California, por su parte, legisló

ncremento paulatino en la propie-
vehículos eléctricos, y ha creado
nes para su desarrollo.

edan muchos problemas por so-
r en la diversificación de energías,
to todos los expertos coinciden.
lema en concreto es superar la

ad para transportar radiación solar
 residual; otro muy fuerte es su
amiento. Esto último ha deteni-

roliferación de vehículos eléctri-
 tienen serios problemas con las
 porque -en los casos que llegan
cientes- son tan caras como el au-
 mismo.

roblema se está resolviendo poco
 Como explica Héctor Manuel
s Reyna, países como Francia han
do soluciones en la renta de bate-
 la instalación de una infraestruc-
 permite a los usuarios cambiar de
estaciones tan poco distantes entre
 las mismas gasolineras.
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acea sería la fusión. Ésta consiste en
ación de energía por medio de ma-
como deuterio y tritio que, al com-
con hidrógeno, producirían una
 nuclear completamente limpia, a
ia de la fisión, derivada de uranio o
, que es sumamente peligrosa. Yeo-
eyna habla de este procedimiento
til para "crear solecitos".

n todo, dos problemas para tal
iento. Uno es que el deuterio y el

 dos materiales que se encuentran
co en el planeta debido a la atmós-
unque hay quien dice que si para
virá ir a la Luna o a otros planetas
a traer precisamente deuterio y tri-

enta el profesor Yeomans.

lema más importante, agrega por
 Armando Llamas, es que la fusión
egado. Esfuerzos coordinados en-
pa, Estados Unidos de América y
o han arrojado frutos. Teórica-
s posible, pero no se ha hecho en
ca. En tanto se realiza, la verdade-
ativa son las fuentes descritas.

ro es la diversificación de la ener-
oya en la misma dirección Rober-
nas, jefe de la Unidad de Nuevas
 de Energía de la Comisión Fe-
 Electricidad.

ertos coinciden también en que de-
orme el esfuerzo que todas las per-
gamos por modificar los hábitos de
on ello el consumo energético. Só-
dremos salvar a la humanidad.

s palabras, o cambiamos... o nos
.
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En Persona

El valor de un equipo

por Manuel Yarto Wong
Lo que comenzó como un

proyecto escolarse convirtió

en uno empresa que hoy

vale millones de dólares... y

esto en unos cuantos meses.

El secreto consiste en el

trabajo en equipo, revelan

estos empresarios Ex-A-Tec.
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tan sólo 10 meses de haber
iniciado operaciones decom-
pras, com -sitio electrónico
de comercio que original-

 daría servicio sólo al área metro-
a de Monterrey-, los socios fun-
s, en su mayoría Ex-A-Tec, están
o de firmar una asociación por va-
cenas de millones de dólares. El
julio de 1999 iniciaba esta aven-
ibernética, que hoy se considera
o uno de los 400 sites más visita-
 México.

eguntas son obligadas: ¿quiénes
n semejanta hazaña?, ¿cómo le
n estos jóvenes -de 30 años de
en promedio- para que un proyec-
amigos alcanzara tales dimensio-
qué encuentran quienes visitan de-
as.com que ha hecho a este portal
pular? Bien vale la pena responder
.

rotagonistas?... Juan Carlos Gar-
nchez (LEC'91), Adrián De la
Garza (CP'91), Otilio Salástegui

ndez (CP'91), Juan Manuel Gon-
Nava (MS'92) y Fernando López
 (ISE'90), jóvenes fundadores
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 en común.

ómo?... Los socios fundadores
den en que más allá de una "bue-
a" que, de hecho, puede sufrir mo-
iones durante la marcha, está lo

mportante: la integración de un
 humano.

oducto?... Un espacio virtual en el
s visitantes pueden adquirir los

ariados productos (una crema para
rpo, un horno microondas, un co-
 perlas...) que le ofrecen los pro-
res de su preferencia (Láncome,
Microsoft...).

presa decompras.com realizó la
ra venta minutos después de en-
 línea; seis semanas después ya

a sus servicios a nivel nacional.
 empresa da cabida a 70 emplea-

e los que la cuarta parte es Ex-A-
ctualmente, uno de los socios

dores, Fernando López Castro,
n Los Ángeles, desarrollando el
ama Paisano, que busca promo-
 comercio electrónico entre los
rantes mexicanos.



Juan Carlos García
Y surgió decompras...

Mientras estudiaba una maestría en
negocios en la Wharton School,

prestigiada escuela de dirección de em-
presas de la Universidad de Pensilvania,
Juan Carlos García (LEC'91) gestó de-
compms. A él le gusta decir que el nom-
bre del proyecto fue idea de su esposa
Abril, también socia fundadora de esta
tienda departamental electrónica, que
lo mismo vende ropa de bebé que rasu-
radoras eléctricas.

"Primero fue un trabajo de escuela, pe-
ro me gustó tanto que me dije '¿por qué
no lo hago en Monterrey?', así que con-
tacté a dos amigos, Adrián y Otilio, y les
gustó la idea", recuerda. Esto ocurría a
principios de 1999, según comenta este
Ex-A-Tec, que cuando tenía 24 años lle-
gó a convertirse en el subdirector más
joven en la historia de Bancomer.

Juan Carlos explica por qué eligió Mon-
terrey como sede de la compañía:

"Yo tenía 12 años viviendo aquí y me
sentía cómodo trabajando con la gente;
tenía la idea de que una empresa de al-
ta tecnología debía estar en Monterrey.
Hay gran cantidad de gente bien prepa-
rada, como en Silicon Valley, porque
aquí está el Tec", añade.

Recuerda que cuando llegó a Monte-
rrey junto con Abril, el 1 de junio del
año pasado, empezaron a trabajar con
100 mil dólares, que era el ahorro de
todos los socios.

"Trabajábamos jornadas increíblemente
largas; todo lo hacíamos nosotros. Era
muy agotador, pero estábamos muy mo-
tivados". Y continúa con emoción:
"Tardamos seis semanas en desarrollar el
sitio y contratar a los proveedores".

Sobre la influencia que tuvo el Instituto
en su formación, Juan Carlos se expla-
ya. "El Tec forma en tres aspectos: pri-
mero, brinda una formación técnica y
de conocimiento impecable; segundo,
inculca una filosofía del trabajo que
consiste en reconocer que para triunfar
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ue esforzarse mucho; y tercero, fo-
ta valores como la honestidad y la
ia.

o esto me sirvió en Wharton,
 pude comprobar que era tan
petente como el mejor de cual-
r universidad del mundo. Eso me
ucha seguridad para hablar y ex-

rme", añade.

car el tema del equipo fundador,
 Carlos confiere precisamente al
po la clave del éxito, y agrega que
an orgullo está en haber conjunta-
gente tan valiosa.

os logrado mucho en muy poco
po. La fórmula fue tener una buena
 un buen equipo y mucho trabajo.
ue lo más importante es el buen
o", aclara, "ya que la idea se puede

rfeccionando". Asegura el entrevis-
que un equipo motivado, dispues-
todo, puede "hacer milagros".

igos hay muchos, pero amigos
 hacer negocios es distinto",
menta.

 grupo de amigos, altamente capa-
 más que motivados, agradece Juan
s la confianza en él depositada.

De "ínternetmaniacos"
a empresarios

 Cecilia Pérez, esposa de Juan Car-
 actual directora de Administración
cursos Humanos, relata cómo fue
stación de decompras durante su es-
a en Estados Unidos.
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 nos convertimos en 'internet-
acos'. Cuando nos fuimos de
 sólo sabíamos usar el correo
rónico", confiesa. "Luego vinie-
s compras. La primera que hici-

fue la computadora de Juan Car-
o pensé que nunca la íbamos a

ir, pero llegó y estábamos mara-
os. Después fueron boletos para
ertos, cine, libros, ropa, revis-
 todo".

nte un viaje de visita a Monterrey,
s se dieron cuenta que el comercio
ónico aún no llegaba a México.

ces Juan Carlos hizo un plan de
ios para hacer en México una
 como Amazon, la gran librería
ónica. "En ese momento teníamos
 de invertir todos nuestros aho-

 recuerda Abril, "pero yo le dije a
Carlos: 'Si tú lo quieres hacer, yo
go contigo'.

r su opinión sobre el equipo, rá-
responde: "Estamos muy inte-
s; todos son excelentes, cada
s líder en su área, no le tienen

o a nada, pero al mismo tiempo
s divertidos, relajados. Siempre
estamos en junta, bromeamos",
uye.

sultado no fue tan parecido a
on; decompras.com no es una li-
, sino una tienda departamen-
 diferencia del líder de los libre-

lectrónicos en el mundo, no tie-
oblemas financieros; al contra-
u valor se ha multiplicado a ra-
e miles por ciento en sólo unos

s.
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EN PERSONA

Adrián De la Garza
Todos para uno

Encargado de la parte operativa y co-
mercial de decompras.com, Adrián De

la Garza Garza (CP'91) conoció a Juan
Carlos, Abril y Otilio el primer día que
entró a trabajar a Bancomer, a principios
de los 90. "A Otilio ya lo había visto en
el Tec y sabía de él, pero nuestra relación
se estrechó en el banco", recuerda.

Desde el principio, hubo química y se
hicieron amigos. Juan Carlos y él man-
tuvieron comunicación electrónica fre-
cuente, cuando el primero estudiaba en
Estados Unidos.

Fue en enero de 1999, hace poco más de
un año, que -"platicando" a través de la
red- surgió el comentario sobre el co-
mercio electrónico. "Me mostró su plan
de negocios y me invitó a integrarme al
equipo, pensando que con mi experien-
cia en Bancomer, Total Home y en el ne-
gocio de mi familia, aportaría la habili-
dad operativa y comercial necesaria para
hacer funcionar el proyecto".

Adriá
en Ha
pasos 
se hic

En es
establ
provee
va, po
gina, 
Juan 
mientr

"Nos 
na, y 
alta a
servic
tipo d

Como
se enc
ca, op
áreas 
crecim

En fo
máter
to téc
n, un regiomontano con estudios
rvard, fue quien dio los primeros
para que aquel proyecto de amigos
iera realidad.

a época Otilio se unió al equipo y
eció los primeros contactos con
dores. Juan Manuel González Na-

r su parte, inició el diseño de la pá-
trabajando como asesor externo.
Carlos y Abril buscaban fondos
as permanecían en Wharton School.

instalamos en una pequeña ofici-
me puse a sacar contratos, dar de
 la empresa, contratar el teléfono y
ios, abrir cuentas de cheques; ese
e cosas", rememora Adrián.

 director comercial de la empresa,
arga de lo relacionado con logísti-
eración, almacén y distribución,

en las que se prevé un explosivo
iento.

rma concreta, al referirse a su alma
, agrega: "Más que un conocimien-
nico, el Tec da una estructura, una

apert
impul
rios. 

Ya ca
orgul
po de
puedo
mos 
difere
jetivo
ura mental para enfrentar los retos;
sa a sus egresados a ser empresa-
Te enseña a aprender y a ser líder".

si al final de la charla, se muestra
loso por formar parte de un equi-
 jóvenes exitosos y capaces. "Te
 decir con mucho orgullo que so-

un equipo bastante unido. Somos
ntes, pero nos liga un mismo ob-
", concluye.
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Otilio Salásteguí
La comunicación es importante

Nativo de Río Bravo, Tamaulipas,
Otilio Salástegui Hernández

(CP'91), como director de Comerciali-
zación de decompras.com, se encarga
-entre otras muchas cosas— de negociar
con los proveedores de los productos
que ofrece la empresa.

De sonrisa rápida, con chispa al hablar,
coincide con sus compañeros en que
cada socio tiene una habilidad por la
que destaca y que esta conjunción de
capacidades es la riqueza que ha dado
éxito a lo que él llama un "proyecto en-
tre amigos".

Al mismo tiempo, reconoce lo que carac-
teriza al grupo en su conjunto. "Somos
un equipo unido y totalmente emprende-
dor, respetuoso y muy crítico", asegura.

Tratand
pras, co
za la i
en un 
éste.

"Const
conoce
correo 
pensab
Es muc

Recuer
diante 
ahí ap
desarro
desde 
crear tu
de trab
Son nu
entonc
a traba
tu pro
consid
o de explicar el éxito de decom-
m, Salástegui Hernández enfati-
mportancia de la comunicación
equipo interdisciplinario como

antemente tenemos juntas para
r los puntos de vista de todos. El
electrónico es un recurso indis-
le para intercambiar opiniones.
ha la comunicación", afirma.

da con gusto sus épocas de estu-
en el Instituto y agradece lo que
rendió. "El Tec se preocupa por
llar liderazgo en los alumnos
el primer semestre, te enseña a
 propia empresa, generar fuentes
ajo, ser cabeza de organización.
eve semestres que te lo inculcan;
es, terminas la carrera y empiezas
jar con una dirección: establecer
pio negocio, ser tu propio jefe",
era.



Juan Manuel González
Entender, hacer, manejar y

comprender

Quien llegó por recomendación,
pues no conocía a ninguno de

los socios fundadores, ahora es el di-
rector de Sistemas de la empresa.
Juan Manuel González Nava
(MS'92) es un "genio de la tecnolo-
gía", según le llaman sus compañe-
ros, dedicado a trasladar la página de
decompras.com a una mejor platafor-
ma que les permita integrar los actua-
les y futuros servicios.

Participó en varios negocios relacio-
nados con su campo... "hasta que se
me atravesó Internet":

"Empecé a desarrollar varios proyec-
tos como consultor. Hice más de cien
sites de todo tipo. Por desgracia, los
clientes sólo querían dar informa-
ción, a nadie le interesaba hacer ne-
gocio directamente por Internet",
nos cuenta este ingeniero de hablar
pausado.

Gracias a un amigo, recuerda, se
contactó con Juan Carlos, quien le
propuso asociarse como consultor
para diseñar y desarrollar la página
de decompras.com. "Me atrajo el pro-
yecto porque era el primero que in-
tegraba oficial y formalmente hacer
transacciones de comercio electróni-
co, poder vender y comprar. Era el
final de la película; todos los proyec-
tos anteriores sólo daban cortos", re-
lata Juan Manuel, joven casado y
con dos hijos.

Cuando se le pide describir al equipo
fundador de la empresa, el entrevista-
do es rápido al responder, al mismo
tiempo que suelta una carcajada: "Es
un grupo de banqueros", y agrega
que ello es la clave del éxito de la
compañía.

Mucho del éxito del negocio se de-
be al manejo financiero, de poder
tocar los contactos que se necesita-
ban, conseguir el capital, algo que

difíci
hacer,

Aclara
des fin
decom
en tod

"En m
difícil
las est
que e
aquí",
que h
cada á
po", c

Cuand
Tec d
en su
adentr
no ha
tratar 
un val

"Pero
fue da
fender
ra; m
Ahí te
tende
der. E
des de

Y con
van pr
las ap
lmente un tecnólogo podría
 afirma.

 que, además de sus habilida-
ancieras, el equipo directivo de
pras.com tiene gente muy capaz
as sus áreas.

uchos lados se dice que es muy
 tener más de una estrella, que
rellitas para que resalten tienen
star solas, pero eso no pasa
 ilustra Juan Manuel. "Yo creo
ay gente demasiado buena en
rea, que hace muy buen equi-
onsidera.

o habla sobre su paso por el
e Monterrey, es claro y conciso
s opiniones. "Me permitió
arme en mucha tecnología que

bría conocido de otra manera, y
con gente de otras áreas; ése es
or muy importante.

 la mayor aportación —agrega-
rme las herramientas para de-
me de lo que viniera de afue-
ás que darme conocimiento.
 dan los fundamentos para en-
r, hacer, manejar y compren-
s uno de los valores más gran-
 la institución".

cluye: "Las oportunidades se
esentando. Depende de uno si
rovecha o no".
Descubra el
potencial de

sus datos
con SPSS

Ninguna hoja de cálculo ni
herramienta de reportes le

permite explotar sus
datos como SPSS

La información crítica que requiere,
como la varianza y la distribución

de sus datos, no la puede encontrar en
simples reportes descriptivos. Para poder
ser competitivo y obtener los mejores
resultados, usted necesita ir un paso
adelante - realizar un análisis estadístico
avanzado que le permita tomar las
mejores decisiones. Utilice métodos
estadísticos poderosos y gráficas revelado-
ras para detectar patrones y tendencias.

Descubra lo que es significativo.
Realice mejores pronósticos. SPSS
es usado para:
• Analizar sus bases de datos
• Pronosticar acertadamente sus ventas
• Aumentar la satisfacción de los clientes
• Encontrar los segmentos más rentables
• Mejorar su respuesta al correo directo
Podemos ayudarle a encontrar una
solución adecuada con diferentes
esquemas de capacitación y servicios
de consultoría analitíca.

Comuniqúese con nosotros al teléfono:

(5) 682-8768, 1797
fax (5) 523-5636

SPSS México, Insurgentes Sur 933 piso 1
Col. Ñapóles. México, O.F. 03810
mexico@spss.com



EN PERSONA

Héctor Tassinari
Honestidad y responsabilidad

a toda prueba

Héctor Tassinari Eldridge (LAE'93)
es el más reciente socio de decom-

pras.com, y su director de Finanzas.

De 28 años, con una maestría en
Administración por la Wharton School,
este regiomontano se incorporó de

cionar
había 
nidens
tiempo
recuer

En su 
ne mú
que de
ras, to
especi
asociac
tiempo completo el pa-
sado diciembre, aunque
en realidad fue uno de
los primeros accionistas.

Con expresión pausada
y austero en sus adema-
nes, Héctor cuenta que
al platicarle Juan Carlos
su idea, de inmediato
le ofreció su apoyo fi-
nanciero. Ambos se
encontraban en ese
momento en la escue-
la de dirección de em-
presas de la Universi-
dad de Pensilvania, y
no dudó en propor-

 al proyecto un jugoso bono que
recibido de la empresa estadou-
e donde trabajaba en aquel
. "Le aposté a él y al equipo",
da Tassinari.

papel de director de Finanzas, tie-
ltiples responsabilidades, entre las
stacan las proyecciones financie-
do lo relacionado con número y,
almente, las negociaciones para la
ión de decompras.com con los

repre
Al se
que d
bros 
medio
en esp
de Ju
nal de
su ár
nuel 
en la 
terial
ciacio

Recon
siones
como
es no
feren
cios. 
fesion
tido ll

"Esto
to- es 
Tec; 
acadé
la hon
pacid
discip
sentantes del site argentino El Sitio.
r interrogado sobre las cualidades
istinguen a cada uno de los miem-
de este joven equipo -cuyo pro-
 de edad es de 30 años-, destaca
ecial las habilidades de liderazgo

an Carlos, y la capacidad profesio-
 cada uno de los demás socios en

ea de responsabilidad: Juan Ma-
en la cuestión tecnológica, Abril
administración de los recursos ma-
es y humanos, Otilio en las nego-
nes con los proveedores...

oce que a la hora de tomar deci-
 trascendentes para la empresa,
 fue en su momento la asociación,
rmal que surjan puntos de vista di-
tes y hasta opuestos entre los so-
Sin embargo, la madurez y el pro-
alismo de cada uno les ha permi-
egar a decisiones unánimes.

 -dice tras pensarlo por un momen-
parte de la formación que recibí del
además de una sólida preparación
mica, me inculcaron valores como
estidad, la responsabilidad y la ca-

ad para trabajar con equipos multi-
linarios y buscar los consensos".
"En muchos lados se dice que es
muy difícil tener más de una estrella,

que las estrellitas para que resalten
tienen que estar solas, pero eso no

pasa aquí", afirman estos
Ex-A-Tec, líderes en el mercado

mexicano de Internet.

decompras.com:
Una nueva etapa

Hoy, decompras.com está a punto de aso-
ciarse con El Sitio. Las negociaciones
con esta empresa argentina se encuen-
tran en su última fase, y es cuestión de
días que el acuerdo se firme. Iniciada
como un proyecto escolar, el acuerdo
daría a esta tienda departamental electró-
nica un saldo de ganancias de 30 a 60
millones de dólares. No está mal, si pen-
samos que el tiempo que llevó conse-
guirlos fue un año, aproximadamente.

La com
sus mie
vos hori
yor ben
de sus c
su págin
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pañía se quedará en Monterrey y
mbros seguirán explorando nue-
zontes que permitan sacar el ma-
eficio de la tecnología, en favor
lientes, tal y como lo declaran en
a electrónica.

Hay
mos
sicio
por 
Carl
lo lo
 todavía mucho por hacer. "Esta-
 en una nueva etapa, buscando po-
narnos en México y expandirnos
toda Iberoamérica", concluye Juan
os. Con semejante equipo, seguro
grarán.



En Contacto

Mujeres Ex-A-Tec conviven
Más de 300 mujeres Ex-A-Tec cele-
braron en el Campus Ciudad de

México interesantes actividades dentro
de la semana denominada "Desde Afro-
dita hasta Amazona: los temas de la mu-
jer Ex-A-Tec".

Cada día estuvo dedicado a una diosa re-
presentativa de las características femeni-
nas más valiosas. Se celebró a Amazona

(la gu
(la int
Esfing

El eve
entre 
Ulloa, 
de TA
rectora
mas de
errera), Psyche (el alma), Atenea
eligencia), Themis (la justicia) y
e (la creatividad).

nto tuvo excelentes conferencistas,
las que destacaron Nadia Ángulo
directora de Relaciones Públicas

MSA; y María Elena Alegría, di-
 del Centro de Atención a Vícti-
 la Violencia Intrafamiliar.
Realizan aventura Ex-A-Tec de Ciudad de México

Ex-A-Tec del Campus Ciudad de

México se reunieron para recorrer a
remo el Río Pescados, ubicado en el es-
tado de Veracruz, que posee peligrosos
rápidos.

La hazaña fue el marco perfecto para re-
cordar anécdotas de sus tiempos de es-
tudiantes, y proponerse acudir a reunio-
nes en forma periódica.
Celebran LSCA'80

Para festejar 20 años de haberse gra-

duado, los integrantes de la genera-
ción 1980 de licenciados en Sistemas de
Computación Administrativa se reunie-
ron en el Campus Monterrey, donde
compartieron agradables momentos.

Aldo Torres Salinas (CP'88), director de
Relaciones con Egresados del Sistema,

les d
impo
Tec 

Lueg
Univ
Infor
fruta
mun
io la bienvenida y habló acerca de la
rtancia del vínculo entre los Ex-A-

y el Instituto.

o de recorrer las instalaciones de la
ersidad Virtual y el Centro de
mación-Biblioteca, los Ex-A-Tec dis-
ron de una rica cena en un rancho del
icipio de El Cercado, Nuevo León.
Se 
Amig

a As
pus 

Leticia C
grama "A
siste en l
versas pa

L

convierten en
os para siempre
ociación de Egresados del Cam-
Sinaloa y la reina del campus,
ano Barraza, formaron el pro-
migos para siempre", que con-

a realización de actividades di-
ra reunir fondos de becas.

El pr
en el 
da 
(LEM
Camp
del ca

Al ev
reina
estud
ograma arrancó con una cena-baile
Country Club de Culiacán, presidi-
por Eduardo Rico Cárdenas
'91), presidente de Ex-A-Tec
us Sinaloa, así como autoridades
mpus.

ento acudieron también ocho ex-
s del campus y de la asociación de
iantes.
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Se reúnen ISC'75

EN CONTACTO

Ing
ció

de gr
Mont

Los p
y Ca
una c
enieros en sistemas de computa-
n celebraron su 25.° aniversario
aduación con una visita al Campus
errey.

rofesores Juan Carlos Valdés (IQ'68)
rlos Scheel Mayenberger les dieron
lase del recuerdo llena de humor, en la

que
me

Lu
cie
com
del
ña 
 los Ex-A-Tec pudieron recordar grata-
nte sus tiempos estudiantiles.

ego de visitar las instalaciones más re-
ntes levantadas en el campus, los ISC

partieron una comida con el rector
 Campus Monterrey, Ramón de la Pe-
Manrique (IQ'66).
Visitan Campus Monterrey LCC'95

El rector del Campus Monterrey, Ra-

món de la Peña Manrique (IQ'66),
recibió con entusiasmo a la generación
de licenciados en Ciencias de la Comu-
nicación que se graduaron en 1995 de
ese campus.

Por su p
vantes 
no Maz
imparti
cuerdo,
branzas
arte, los profesores Cristina Cer-
Sandoval (LCC'82) y Maximilia-
a Pérez (LCC'85, MPE'91) les

eron la tradicional clase del re-
 gratamente salpicada de remem-
 de sus tiempos en las aulas.
Celebran IMA 25.°
aniversario

Ingenie
res se 

terrey pa
graduaci

Al event
con quien
actividad
con una 
CEMEX

También
del Camp
sidad Vir
Bibliotec
ros mecánicos administrado-
reunieron en el Campus Mon-
ra conmemorar 25 años de su
ón.

o acudieron con sus familias,
es compartieron conferencias y

es de recreación, para terminar
cena en el Centro Recreativo

.

 visitaron las nuevas instalaciones
us Monterrey, como la Univer-
tual, el Centro de Información
a y el Centro de Manufactura.
Presentan Recuerdos de una época
Ex-A-Tec Sonorense llevó a cabo, en
el Campus Sonora Norte, la presen-

tación de Recuerdos de una época, de
Laura Molina de García Roel.

Durante la presentación del libro, Jorge
Murillo Chisem (MQO'81), Hevelio Vi-
llegas Aguilar (IME'68) y Rito Edel Cas-
tellanos Araujo (IME'62) hicieron re-
membranzas de la época que a ellos les
tocó vivir dentro del Instituto, etapa por

demá
cons
cauti
y elo

Doñ
llam
noce
mera
apoy
Forá
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s importante por representar su
olidación. A su vez, Laura Molina
vó al público presente con su sencillez
cuencia.

a Laurita, como cariñosamente la
an quienes tienen el placer de co-
rla, donará los ingresos de la pri-
 edición a Ex-A-Tec Sonorense, en
o al proyecto Casa del Estudiante
neo, mediante el cual se apoya a

estu
que
en 
tiem
diantes de otras regiones del estado
 no tienen los recursos para asistirse
la ciudad de Hermosillo durante el
po de sus estudios.





EN CONTACTO

Se reúnen LEM en Campus Querétaro
Licenciados en mercadotecnia, egre-
sados en 1997 y 1998, se reunieron

en el Campus Querétaro.

Después de visitar las nuevas instalaciones
de su alma máter, que está de fiesta con
motivo de su 25.° aniversario, los Ex-A-
Tec tuvieron un convivio, en el que pasa-
ron gratos momentos recordando sus na-
da lejanos tiempos de estudiantes.
Celebran
aniversario IIS'80

Ingenieros Industriales y de Sistemas
egresados en 1980 se reunieron en el

Campus Monterrey para celebrar 20
años de haberse graduado.

La vi
nueva

El dir
Aldo 
bienv
Ex-A
forma
sita constó de recorridos por las
s instalaciones del campus.

ector de Relaciones con Egresados,
Torres Salinas (CP'88), al darles la
enida recordó lo valiosos que los
-Tec son para el Instituto, del cual
n su razón de ser.
Contadores
Públicos visitan

Campus Monterrey
ecorridos por los sitios turísticos de
Monterrey fueron parte del itinera-

rio de los contadores públicos graduados
en 1980, que visitaron su alma máter.

La celebración del 20.° aniversario de su
graduación también incluyó una confe-
rencia ofrecida por David Noel Ramírez
(CP'80, MA'85), miembro de esa gene-
ración, y rector de la Zona Norte.

Luego de recibir la bienvenida por parte
de Aldo Torres Salinas (CP'88), director
de Relaciones con Egresados del Siste-
ma, los exalumnos compartieron una
comida en el rancho "Las Flores", don-
de tuvieron la oportunidad de recordar
sus días en las aulas.

R

Celebran reunión Ex-A-Tec Estado de México
Egresados del Campus Estado de Mé-
xico acudieron por cientos a la ya

tradicional cena mensual que ofreció la
Dirección de Relaciones con Egresados.

El evento se desarrolló en conocido salón
de la Ciudad de México y fue presidido
por Emilio Alvarado Badillo (IC'76),

director 
los egres
tituto.

Se realiz
cursos d
motivan
Ex-A-Te
del campus, quien recordó que
ados son la razón de ser del Ins-

aron varias rifas de becas para
e extensión, lo que hizo más

te la continuación del lazo de los
c hacia su alma máter.
Celebran 30.a
Convención Nacional
Agrónomos Ex-A-Tec

T
C
A
(
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eniendo como marco el Campus
Querétaro, se llevó a cabo la 30.a

onvención Nacional de Ingenieros
grónomos del Tec de Monterrey

IATEM).

Más
por s
Dura
nuev
Soto

El e
yola
de Q
recto
Siste
MA
Agu
IAT
 de cien profesionistas -acompañados
us familias- llegaron de todo el país.
nte sus reuniones, eligieron como
o presidente a Juan José Urquiza
 (IA'76).

vento fue presidido por Ignacio Lo-
 (IAZ'76), gobernador del estado
uerétaro; Aldo Torres (CP'88), di-
r de Relaciones con Egresados del
ma; Rodolfo Loyola (IQ'73,

'80), director general del campus; y
stín Díaz (IAZ'82), presidente de
EM Bajío.



Matices

Vida
Plena
Carmen Díaz Montero (IIA'97)
Alguna vez ha sentido que la vida pa-
sa muy rápido y que no está comple-
tamente satisfecho con ella? ¿Cree
que el mundo va muy aprisa y le va

dejando un vacío interior conforme pasa el
tiempo? Pero... lo más importante de todo,
¿ha hecho algo para remediar esta situa-
ción, o simplemente se ha dejado llevar por
la corriente sin hacer nada al respecto?

Hace algún tiempo, estas mismas pregun-
tas me describían. Pasaba mi vida sin que
mis actividades dejaran un valor agregado
en ella. Vivía un día y otro sin pensar, tan
sólo siguiendo la rutina diaria. Y no por-
que no me diera cuenta de este vacío in-
terior, sino porque no quería enfrentar la
realidad: huía de ella, huía del hecho de
aceptar que no tenía idea de hacia dónde
me dirigía con mi vida. ¡Qué triste!, ¿ver-
dad? No estaba disfrutando la vida.

Me di cuenta de esto una vez que termi-
né mi carrera y empecé a trabajar. Sé que
sucedió en esta época porque mientras
estudiaba mi carrera sabía perfectamente
que mi meta era graduarme. Nunca an-
tes había pensado en lo que sucedería
después. Así que prácticamente fue poco
más de un año de ir y venir, hacer y des-
hacer, sin un sentido definido.

Finalmente, después de tanto andar a la
deriva, llegó el momento de hacer frente
a las preguntas: ¿qué estoy haciendo
aquí?, ¿qué pretendo de mi vida?... Ya
no quería dejar pasar más el tiempo
sin una dirección, sin una brújula
que dirigiera mi vida. De
modo que empecé a leer va-
rios libros sobre superación
personal, buscando la res-
puesta a mi pregunta, o
que al menos me dieran las
herramientas para encontrarla.

Hace a
ticipar 
lidad a
jetivo p
a las pe
sentido
arte". 
además
una ma
enfoqu
human

Acepté
palmen
iba a a
había e
oportu
contrar

Los mi
mos ca
mino q
sación 
cofísica
lud, y s
de las n
mandas
en cad
su vida
lgunos meses me invitaron a par-
en un proyecto del Centro de Ca-
cerca de la calidad de vida. El ob-
rimordial del proyecto es ayudar
rsonas a que tengan una vida con

, y hagan de su vida una "obra de
Pero no tan sólo eso, sino que
 este proceso se lleve a cabo de
nera divertida e innovadora, y se

e a todas las áreas de la existencia
a: física, mental y espiritual.

 participar en el programa, princi-
te por dos razones: sabía que me
yudar a encontrar lo que tanto
stado buscando, y me daría la
nidad de ayudar a otros a en-
 su propia respuesta.

embros del equipo defini-
lidad de vida como un tér-
ue implica un estado o sen-
de bienestar en las áreas si-
, socioeconómica y de sa-
u objetivo es la satisfacción
ecesidades y las de-
 del individuo

a etapa de
.
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MATICES

¿Hay un sentido de sotisfacción

al reflexionar acerco de lo vida?,

¿qué sería conveniente cambiar

y hasta qué punto?

consisten
ahorro, la

Los invito
reflexion
temas en 
car cómo
la vida?, 
después d
¿qué serí
qué punt

Una vez i
tunidad, 
pertinente
esto lo sa
quiere d
Normalm
Compradores
compulsivos... electrónicos
Tres millones de mexicanos
se conectan diariamente a
Internet y compran todo tipo de art
los. Este mercado, junto con
población hispana del sur de Esta
Unidos, es el más importante de len
castellana en el mundo.

(Conferencia de Guillermo Salinas Pl
Universidad Virtual, abril de 20

Pobres sin esperanza
De acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional,
57 por ciento de la
población mundial posee
sólo el 6 por ciento de la
riqueza económica, lo que sig-
nifica percepciones per cápita de unos
dólares diarios. En contraste, una s
parte de la población mundial —Amé
del Norte, Europa, Japón y Austral
acapara el 80 por ciento de la renta mu
al, con ingresos promedio de 70 dól
diarios.

(El País, mayo de 20
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Podemos empezar por eva-
luar la calidad de nuestra vi-

da actual; una propuesta es
considerar la alimentación -

que debe incluir pan, cereal,
pasta, verduras, frutas, lácteos,
carne, pescado, huevo y legumi-
nosas—, el peso y la figura —
capacidad aeróbica—, la carre-
ra profesional —objetivos de-
finidos y revisión periódica
de los mismos, trabajo tenaz

y aprendizaje continuo, logro
te de objetivos—, la diversión, el
 paz y la alegría.

 a tomar algunos minutos para
ar en el estado actual de estos
sus vidas, y así podrán identifi-
 se encuentran... ¿Qué tal está
¿hay un sentido de satisfacción
e haber hecho esta reflexión?,

a conveniente cambiar y hasta
o?...

dentificadas las áreas de opor-
hay que realizar los cambios
s, aunque ello no es cosa fácil;
bemos por experiencia. Se re-
e mucha voluntad y fuerza.
ente, cuando uno se decide a

camb
plane
paz d

La m
guien
su vid
de sit
como
da de
Estas
ten h
mar c
e iden
ra, im

Recie
que m
cosas,
motiv
des ca
levan
mayo

En m
dor. P
tonad
cuant
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en el 
ícu-
 la
dos
gua

iego,
00)

 dos
exta
rica
ia—
ndi-
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00)

QUANTOS
Reprobados en
inversión a ciencia
El gasto máximo que el
gobierno federal mexi-
cano ha hecho en ciencia
y tecnología se registró en
1998, con un total de 17 mil 724
llones de pesos, cantidad que repres
el 0.47 por ciento del Producto Int
Bruto. Por su parte, los países indust
izados destinan a este rubro recu
superiores al 4 por ciento de sus PIB
decir, diez veces más que en México

(La Jornada, mayo de 2

Tecnología contra
blanqueo de divisas
Las transacciones del
sistema financiero que
podrían estar involucradas con el b
queo de divisas ascienden a 11 mill
338 mil 557. Sólo en los últimos
años han aumentado los reportes
operaciones sospechosas, que en 
ascendieron a 25; en 1998, a 300; 
1999, a mil 250.

(El Universal, mayo de 2
iar algo de la vida, por más que se
e, se da uno cuenta que se es inca-
e llevar a cabo lo programado.

ayoría de los casos en los que al-
 logra realizar cambios efectivos en
a tiene que ver con la presentación
uaciones altamente desagradables,
 la pérdida de un familiar, la pérdi-
l empleo o situaciones similares.

 experiencias o detonadores permi-
acer un alto en el camino para to-
onciencia de nuestro estado actual
tificar las oportunidades de mejo-
pulsándonos a lograr el cambio.

ntemente tuve un ligero accidente
e permitió darme cuenta de muchas

 y el proyecto calidad de vida me ha
ado a hacer algunos pequeños gran-
mbios en ciertos hábitos, tales como

tarme temprano, hacer ejercicio con
r frecuencia y cuidar mi alimentación.

i caso, ese accidente fue mi detona-
ero... ¿cuál será la experiencia de-
ora en cada caso?... Hay que iniciar
o antes.

en Díaz Montero es asistente de investigación
Centro de Calidad del Campus Monterrey.
 mi-
enta
erno
rial-
rsos
, es

.
000)

lan-
ones
 dos
 de

1997
y en

000)

Biodiversidad
en riesgo
Investigadores mexicanos
han detectado este año
residuos de DDT en moluscos bivalvos del
desemboque del Río Colorado, lo que es
preocupante por el impacto ecológico que
podría tener en la zona. Establecieron que
el origen de tal contaminación es el drena-
je urbano, industrial y agrícola que se
vierte sin tratamiento al río, desde ambos
lados de la frontera. En la zona afectada
hay diversas especies de peces y tortugas en
peligro de extinción.

(La Crónica de Hoy, mayo de 2000)

Finanzas en línea, al alza
Júpiter Communications,
consultora en nuevas tec-
nologías, dio a conocer que en los próx-
imos cinco años se incrementará signi-
ficativamente el número de consumi-
dores que manejan sus finanzas a través
de Internet, en particular en las áreas de
correduría, actividades bancarias y prés-
tamos hipotecarios.

(Virtualia, mayo de 2000)
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RESEÑA

Hevelio Villegas Aguilar (IME'68)
Molina de García Roel, Laura (2000). Recuerdos de una
época. Publicación de Ex-A-Tec Sonorense.

na
lib
no
tie
to
19
tie

Se
la
ce
m
ca
Sis

Recuélaos de uno época es un

ocumento valioso, imprescindible

pora comprender un cuarto de

siglo muy fecundo en la

historia del Tec.

En todo
la marc
siempre 
po de tra
reflexion
de que b
al éxito
nentes. 
bajo no 
na, sino
ideas y e
a fin de 
mentario
equipo d
aura Molina Al-
mada, esposa del
ingeniero Fer-

ndo García Roel, ha escrito el
ro Recuerdos de una época. En él
s relata aspectos relevantes del
mpo en que su marido fue rec-
r del Tec de Monterrey —entre
60 y 1985— y de los nuevos
mpos del Instituto.

 trata de una magnífica obra en
 que su autora nos permite cono-
r, de primera mano, aconteci-
ientos e inquietudes que expli-
n los orígenes de lo que hoy es el
tema Tec de Monterrey.

 momento aparece la idea de que
ha del Instituto ha dependido
del desempeño de un buen equi-
bajo. A lo largo de las páginas se
a en el éxito del Tec, y en la idea
uena parte de él puede atribuirse

 mismo de sus diversos compo-
En la visión de la autora, este tra-
ha sido la obra de una sola perso-
 de muchas. Se han conjugado
sfuerzos en una continuidad que

cuentas puede resumirse en el co-
 repetido de García Roel: "El
e trabajo es la fuerza".

En su ob
que con 
crecimien
estilo sie
llevando 
proyectos
del Tec 
fructífero

Recuerdo
to valioso
der un cu
historia d

Considera
y el orige
Roel, Ex-
Recuerdo
será una 
todos los 
íntimos d

Coviene 
venta de
continuar
minada 
que perm
Campus 
estudios.

Hevelio Vil
de Humani
ra, Laura Molina relata cómo es
García Roel el Tec inició su
to fuera de Monterrey. Con un

mpre ameno, la autora nos va
a lo largo del tiempo por los
, problemas, realidades y logros
en aquellos años, y el trabajo
 de su esposo.

s de una época es un documen-
, imprescindible para compren-
arto de siglo muy fecundo en la
el Tec de Monterrey.

ndo la trascendencia de esta obra
n sonorense de Laurita de García
A-Tec Sonorense A. C. publicó

s de una época. Seguramente ésta
magnífica oportunidad para que
Ex-A-Tec conozcan los aspectos

e nuestra alma máter.

destacar que las utilidades de la
 esta obra serán destinadas a
 con la actividad social deno-
Casa del Estudiante Foráneo,
ite a los alumnos becarios del

Sonora Norte poder realizar sus

legas Aguilar es director del Departamento
dades en el Campus Sonora Norte.
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AGENDA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIPLOMADO EN COMPRAS Y
MANEJO DE INVENTARIOS
Julio 7
Campus Mazatlán
Centro de Vinculación Empresarial
Informes: (69) 89-2054

ANTECEDENTES Y
REQUERIMIENTOS ISO-14001
Julio 13
Campus Monterrey
Centro de Calidad Ambiental
Informes: (8) 358-5528, 328-4338 y 39

COMERCIO ELECTRÓNICO:
IMPLANTACIÓN Y ESTRATEGIAS
Julio 28
Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4496 y 358-2000,
extensiones 4535y4536

SEMINARIO EN HABILIDADES
GERENCIALES
Julio 28
Coatzacoalcos
Informes: (01-800) 710-5279

PROGRAMA EMPRESARIAL EN
TELECOMUNICACIONES
Julio 28
Campus Querétaro
Informes: (42) 38-3169, 38-3351 y 17-3596

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
Agosto 4
Sede Veracruz
Informes: (28) 12-9074 y 12-9882
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IPLOMADO EN ADMINISTRA-
IÓN INTELIGENTE
E LOS SERVICIOS
gosto 4
ampus Mazatlán
entro de Vinculación Empresarial

nformes: (69) 89-2054

EMINARIO DE AGRONEGOCIOS
gosto 11
ede Xalapa
nformes: (28) 12-9074 y 12-9882

STRATEGIAS Y PROPUESTAS
ANADORAS PARA EL DESA-
ROLLO DE NEGOCIOS
gosto 16
ampus Zacatecas
oordinación de Programas de Extensión

nformes: (492) 38-774, extensión 55

EMINARIO EN HABILIDADES
ERENCIALES
gosto 18
oza Rica
nformes: (01-800) 710-5279

ALLER DE FINANZAS PARA NO
INANCIEROS
gosto 18
ede Puebla
nformes: (22) 31-4043 y 44

ROGRAMA EMPRESARIAL EN
LTA DIRECCIÓN
gosto 18
ampus Querétaro

nformes: (42) 38-3169, 38-3351 y 17-3596

V

PROGRAMA EMPRESARIAL EN
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DE SERVICIO
Agosto 18
Campus Querétaro
Informes: (42) 38-3169, 38-3351 y 17-3596

PROGRAMA EMPRESARIAL EN
DESARROLLO DEL POTENCIAL
HUMANO EN LAS
ORGANIZACIONES
Agosto 25
Campus Querétaro
Informes: (42) 38-3169, 38-3351 y 17-3596

DIPLOMADO EN MARKETING Y
ENTAS

Agosto 25
Sede Oaxaca
Informes: (01-800) 710-5279

DIPLOMADO EN RECURSOS
HUMANOS
Agosto 25
Campus Mazatlán
Centro de Vinculación Empresarial
Informes: (69) 89-2054

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN
Septiembre 8
Sede Puebla
Informes: (22) 31-4043 y 44

PROGRAMA EMPRESARIAL EN
FINANZAS CORPORATIVAS
Septiembre 8
Campus Querétaro
Informes: (42) 38-3169, 38-3351 y 17-3596
OTROS

AUTOCAD NIVEL I (PROYECTO
EN DOS DIMENSIONES)
Julio 1, 7 y 8
Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4226

ADMINISTRACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN CON OPUS 99
Julio 1, 7 y 8
Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4226

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS
DE MANUFACTURA
Julio 7
Campus Monterrey
Centro de Calidad
Informes: (8) 359-1643 y 328-4072
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PHOTOSHOP BÁSICO
Julio 7 y 8
Campus Monterrey
Informes: (8) 358-2000 y 358-3300,
extensiones 5404 y 5407

TALLER DE Y AUTOMATIZA-
CIÓN EN MICROBIOLOGÍA
Julio 18,19 y 20
Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4187

DIPLOMADO EN DISEÑO DE
REDES
Julio 21
Campus Monterrey
Informes: (8) 328-4496 y 358-2000,
extensiones 4535 y 4536
SEMINARIO DE CONTROL
ESTADÍSTICO Y HABILIDADES
DE PROCESO
Julio 24
Campus Aguascalientes
Coordinación de Relaciones con
Egresados
Informes: (4) 910-0900,
extensión 154

IDENTIFICACIÓN,
MANEJO Y CONTROL
DEL ESTRÉS
Septiembre 8
Campus Zacatecas
Coordinación de Programas de Extensión
Informes: (492) 38-774,
extensión 55






