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Con orgullo y dedicación llegamos al sexto número de UDF Con-
textos, Gaceta Universitaria, mostrando una vez más; artículos, 
reportajes, entrevistas y fotografías que alumnos y maestros de 
la Universidad del Distrito Federal Campus Santa María, realizan 
cada cuatrimestre para que aquellos interesados en leer la gace-
ta estén al tanto de las actividades, que no solo se han realizado 
dentro de la institución. 

Arrancamos este número con un tema bastante interesante, el 
cual lleva por nombre “México Prehispánico”, donde observare-
mos y leeremos acerca de las distintas culturas que convergían 
en México antes y después de la conquista. 

En Pasión Atleta se explica el famoso juego de pelota, donde 
los mayas exploraban un esparcimiento tanto educativo y religio-
so, el bien y mal. 

Una de la bebidas más famosas y artesanales donde su proce-
dimiento puede ser complicado para su obtención, es el pulque; 
que en nuestra sección de salud se puede redimir como un líqui-
do exquisito para la nutrición. 

Dentro de la sección de Cultura, se describe un museo muy cen-

Muchas historias son contadas a través de relatos, cuentos, no-
velas, leyendas, mitos y sin quedarse atrás, películas de gran 
calibre; por eso en Cineclub, te recomendamos ocho películas 
que, con sus tramas, hacen la perfecta mezcla para detallar con 
perfección las tierras prehispánicas. 

Sin alargar más esta carta, muchos de los textos que están publi-
cados en este número de la Gaceta, se han quedado plasmados 
para que la siguiente generación pueda obtener mayor conoci-
miento sobre el cambio que se ha obtenido al terminar con gran 
placer, cada revista. Así como el proceso que nosotros hemos 
aprendido de grandes generaciones pasadas, dejamos esta re-
vista donde la expresión, pueda ser algo divertido y entretenido 
para nuestros queridos lectores. 

del 
editor 

Juan Carlos Hernandez Va�e 
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Pasión Atleta

“No necesito depender o 
competir con alguien, solo 
necesito estar sola bajo el 

agua” :
Alejandra Chávez, nadadora

Texto y fotos: Evelyn Chávez*

La natación es uno de los deportes más com-
pletos que hay, suele ser un deporte aeróbi-
co que ayuda  a la elasticidad y al desarro-

llo de una persona, además de reducir el estrés 
y sirve como terapia para muchas personas con 
enfermedades. Sus técnicas se basan principal-
mente en el avanzar por debajo del agua o por 
encima del agua utilizando los brazos y piernas; 
al igual que en cualquier otro deporte, la nata-
ción tiene sus diferentes estilos, técnicas y de-
portistas estrellas que han marcado un legado 
en el deporte.
Alejandra Chávez, joven nadadora que comen-
zó a estar dentro del mundo de la natación a la 
edad de 9 años con un horario de sábados y 
domingos en la alberca Alejandro Veles ubicada 
dentro del deportivo Francisco I. Madero en la 
delegación Iztapalapa donde comenzó todo.

“Yo entré a nadar porque quería ser como mi 
hermana, ella nadaba muy bien y quería hacer 
lo mismo”; Alejandra superó por mucho el ejem-
plo de su hermana mayor, en menos de un año 
de haber entrado a nadar, la pequeña de 9 años 
se había colocado en el grupo más avanzado 
llamando la atención del coordinador de la al-
berca y el fundador del equipo de natación “Ti-
buroncines”. 
La pequeña ingresó al equipo de natación con 
medio año de experiencia en la natación y de-
mostrando que había nacido para este deporte; 
de nadar 45 minutos comenzó a nadar hora y 
media de la mano de sus entrenadores quienes 
vieron potencial en ella desde  el primer momen-
to, motivándola a entrar a su primer competen-
cia de natación. 
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Pasión Atleta

El 30 de marzo 2014,  fue parteaguas en su for-
mación como competidora ya que al haber sido 
su primera competencia demostró gran pa-
sión y ganas de querer sobresalir, ga-
nar y demostrar que tenía un gran 
potencial.
Después de esa competen-
cia vinieron más y al poco 
tiempo había ganado más 
de 20 medallas. Alejan-
dra, siempre estuvo de 
la mano de sus entre-
nadores Fabián Medina 
quien la entrenó duran-
te 2 años, preparándola 
para entrar a la rama ju-
venil; Marco Pastor quien 
la recibió con los brazos 
abiertos al pasar a la ca-
tegoría juvenil, apoyándola, 
alentándola, animándola y so-
bre todo, preparándola para el más 
grandes de sus logros, llegar a compe-
tencias distritales. 
En septiembre del 2017, el terremoto causó da-
ños en la alberca donde había comenzado a na-
dar, ella junto a su equipo emigró a la alberca 

Salvador Allende en donde gracias a su talento 
llamó la atención del equipo de la alberca invitán-

dola a entrenar con ellos con un horario 
de lunes a domingo y así tener 

una mayor preparación para 
su objetivo: ganar los dis-

tritales. 
A pesar de los entre-

namientos, los sa-
-

sancios la joven no 

milésima de segun-
do; pero a pesar de 
ello, Alejandra es 
una nadadora com-

prometida y con un 
gran talento y pasión 

por el deporte siguien-
do sus entrenamientos y 

de la mano de sus entrena-
dores y su familia, Alejandra se 

prepara para su siguientes triunfos 
-

cias.

*Alumna de Ciencias de la Comunicación
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Por: Jesús Martínez*

Juego de 

Pelota
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JUEGO DE PELOTA
El juego de pelota se practicaba en toda Mesoamérica (región del continente 
en donde se desarrollaron civilizaciones como la teotihuacana, la mexica, 
la zapoteca y la maya) donde participaban los mejores guerreros. 

Las 
canchas eran amu-

ralladas y presentaban un 
hundimiento para representar al 

inframundo. En Chichen Itzá se en-
cuentra una de ellas con las medidas 
de ciento setenta metros de largo y 

setenta metros de ancho.

 
Jugaban con una 

pelota de hule que podía 
llegar a pesar hasta cuatro 

kilogramos y con un diámetro 
que iba desde los diez hasta 

los veintidós centíme-
tros.

La 
indumentaria 

que portaban los par-
ticipantes del juego eran 

diversos, iban desde taparra-
bos y protectores de cadera, 

pasando por rodilleras y 
coderas, hasta el uso de 

capas y máscaras.

Las culturas prehispánicas son reconocidas en 
todo el mundo por sus aportes a la arquitec-
tura, las matemáticas o la astrología; sin em-

bargo, no únicamente se dedicaban a ello, también 
pasaban gran parte de su tiempo dedicados al es-
parcimiento. En este caso, uno de ellos era el juego 
de pelota que aunque pareciera solamente un jue-

El juego de pelota se practicaba en toda Mesoamé-
rica (región del continente en donde se desarrolla-
ron civilizaciones como la teotihuacana, la mexica, 

la zapoteca y la maya). El antropólogo social, In-
dalecio Cardenia Vázquez, explica que el juego de 
pelota era una actividad en la que, más allá del en-
frentamiento de dos equipos que buscan la victoria, 
era un ritual en donde se enfrentaban el bien y el 
mal.
Fue al interior de la cultura maya donde se popula-
rizó más esta actividad deportiva y se convirtió en 
una parte fundamental de la vida. Aunque el juego 

-
nos, no siempre fue así; pues también se practica-
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Las 
canchas eran amu-

ralladas y presentaban un 
hundimiento para representar al 

inframundo. En Chichen Itzá se en-
cuentra una de ellas con las medidas 
de ciento setenta metros de largo y 

setenta metros de ancho.

Los 
anillos por los 

que debía atravesar 
la pelota eran de piedra 
y se encontraban en la 
parte superior de cada 

lado

 
El juego se efec-

tuaba con dos equipos 
formados con al menos 

dos jugadores o un máxi-
mo de cinco

 
Jugaban con una 

pelota de hule que podía 
llegar a pesar hasta cuatro 

kilogramos y con un diámetro 
que iba desde los diez hasta 

los veintidós centíme-
tros.

-
paban mujeres y niños.
En la práctica habitual del juego de pelota se pre-
sume que quienes participaban en el juego eran los 
mejores guerreros, tanto en agilidad como en fuer-
za, estos participantes representaban a su vez a 
las distintas divinidades dentro del campo de juego.

-
nador o del vencido, ya que una de las ideas lógi-

cas planteadas era la de que el derrotado era quien 

respecto. Lo que se sabe en realidad, es que, en 
efecto al término del encuentro habría una persona 

degollamiento de un participante que generalmente 
era el capitán del equipo.

* Alumno de Ciencias de la Comunicación
**Foto: Teresa García y Pixabay
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El Pulque 

Nutrición
fuente de 

como 

Por: Joselyne Medina*

“No hay amor 
más puro y 

sincero que el 
pulquero”

Salud
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El Pulque 

Nutrición
Un buen mexicano, sin duda, ha probado 

un vaso de pulque, bebida que represen-
ta los orígenes ancestrales que han de-

jado huella en la historia de México.

Para ir entrando en contexto es 
necesario saber de dónde se 
genera el pulque. Esta gran-
diosa bebida proviene del 
maguey, el “árbol de las 
maravillas”, que fue de 
gran importancia en las 
sociedades que fueron 
desarrolladas en Me-
soamérica, gracias al 
aguamiel que produ-
ce se puede producir 
el pulque. 

Alrededor de la cuen-
ca de México, en 
áreas planas a un cos-
tado de los cerros, cre-
cen varias especies de 
maguey, principalmente 
pulquero; se decía que los 
aztecas creían en la reencar-
nación divina del agave que era 
Mayahuel, el dios del viento. Ehé-
catl y Quetzalcóatl, se encontraron en 
el cielo con Mayahuel llevándola consigo a la 
tierra, en donde ambos se comenzaron a trans-
formar en ramas entrelazadas. 

En uno de los lugares más emblemáticos de 
la antigua Tenochtitlán, como lo es el Templo 
Mayor, se han encontrado diversos objetos que 
hacen alusión a su importancia ritual, como 
representaciones de vasijas pulqueras de ce-
rámica y piedra verde, así como esculturas de 
divinidades o animales que son fundamentales 
en la simbología prehispánica como el conejo 
que se decía que tenía una fuerte relación con 
la luna y el pulque. 

Aunque el pulque sea conocido como bebida 
embriagante, es sumamente nutritiva no solo 
porque sea considerada la gran “bebida de los 
dioses”, ya que también contiene cualidades 

terapéuticas y alimenticias, como los lac-
tobacilos que regeneran la flora gas-

trointestinal  o también suele utili-
zarse para inducir la pérdida de 

apetito.

El pulque actúa como su-
plemento alimenticio 
gracias a sus propieda-
des como el nitróge-
no amínico que puede 
reemplazar la falta de 
aminoácidos como la 
tirosina. Se contempla 
que puede ayudar a 
disminuir el colesterol y 
esto puede ser de gran 
beneficio para combatir 

los problemas cardiovas-
culares. 

El pulque no solo es riquísi-
mo por su sabor y las emocio-

nes que despierta, también es 
una bebida que contiene muchas 

utilidades que sin duda son de aporte 
nutricional, pero también hay que tenerle un 
gran respeto para consumirlo y poder 
disfrutarlo en armonía. 

“No hay amor 
más puro y 

sincero que el 
pulquero”

Salud

*Egresada
**Foto: Edas Estrada
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cultura 

El museo del chocolate, 
un lugar donde podrás 

sentirte como un Dios
¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el chocolate?

Por: Yolanda Medina*

Considerada una bebida hecha para los dioses en la 
época prehispánica y siendo durante la Conquista 
algo que sólo consumían las personas de mayor 

jerarquía en México, el chocolate tiene un lugar en donde 
nos explican todo acerca de él, desde la forma en la que 
se da el fruto en los árboles hasta los distintos usos que 
ha tenido a lo largo del tiempo.
Contando con varias salas en las que puedes encontrar 

incluso una sala con tablillas de auténtico chocolate en 
las paredes, el Museo del Chocolate (MUCHO) te espe-
ra.

Un lugar que se intere-
sa por el contacto y la 
cercanía con la gente 
en el que puedes asis-
tir a cursos para aprender a hacer chocolate; o bien puedes 
asistir a una de sus catas de este delicioso alimento los últimos 
miércoles de cada mes a las 19:30, 20:30 y 21:30 horas. Te 
recomendamos llegar antes ya que tiene un cupo limitado.
Para mayor información acerca de costos y ubicación puedes 
visitar su página www.mucho.org.mx.
Así que no esperes más, date una vuelta por el MUCHO y 
aprovecha la oportunidad de sentirte como un dios prehispá-
nico y deléitate con alguna de las variaciones que han ido sur-
giendo con el paso de los años del chocolate.

*Alumna de Ciencias de la Comucación
**Foto: Omar Martínez

Pixabay.com
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Por: Yanet Albino*

En la alcaldía Gustavo A. Madero se expusieron 
algunas esculturas en honor al día 1 de julio.  
Lo que realmente tuvo mi atención y asombro a 

cada detalle fue un ángel desnudo en posición cucli-
llas, nombrado por el artista Alejandro Velasco como: 
“Analizando el viaje”. 
La escultura, sin contar la base, mide aproximada-
mente dos metros de altura. El ángel luce como si 
todo se hubiera terminado para él; lo curioso es que 
está pensativo y triste a la vez como si pudiera arre-
glar algo y solo sea cuestión de tiempo.
El Arquitecto Velasco se dijo orgulloso de vivir en 
Cuautepec, la fábrica de sueños. Además de hacer 
mención de algunos pintores, escritores, composi-
tores y personalidades que trabajaron en su funda-
ción donde residieron un breve tiempo en Cuautepec 
como Leonora Carrington, Vicente Rojo, José Luis 
Cuevas, Juan Soriano y Juventino Rosas, por men-
cionar algunos.
Las esculturas estuvieron en la explanada hasta el 
día 25 de julio de 2019.

*Alumna de Administración
**Foto: Yanet Albino

cultura 

ALaura Fernández MacGregor en 2012 
y gracias a esto el Museo Soumaya ya 

cuenta con 600 piezas.
-

como la “Escena de una aldea china moderna”, 

base de madera, que nos narra cómo se dete-
rioraron las relaciones en el gobierno de Mao 
Zedong en la República Popular China, duran-
te la ruptura chino-soviética; en ella se pueden 
observar hombres trabajando, camiones rusos 
posteriores a la era imperial, entre otros elemen-
tos, en tiempos comunistas.
Así como esta obra, encontraremos una extensa 

-
ligión, sus costumbres, política, hasta su forma 
de comercio.
Al noreste de la Ciudad de México se encuen-
tra el Museo Soumaya, el cual forma parte de la 
Fundación Slim, que abrió sus puertas al público 

en 1994 y cuyo  objetivo es promover la cultura 
y conocimiento de otras culturas a través de dis-
tintas exposiciones. 
Asia te espera en un horario de 10:30 a 18:30 
horas, en un museo de arquitectura peculiar, co-
noce nuevas formas de cultura y aprovecha para 
darte una vuelta por las demás salas. 

*Alumno de Ciencias de la Comunicación
**Foto: Pixabay.com

Por: Omar Martínez *Asia en Marfil

Exposición escultórica colectiva a 
cargo del maestro Alejandro Velasco
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Por: Wilberk Bustamante*

CineClub

Cuauhtémoc (1918) 
Esta es una película que cuenta 
la historia del último emperador 
azteca y su lucha por resistir ante 
la llegada de los españoles. Cuau-
htémoc buscó la prevalencia de 
todo el legado azteca antes de 
sucumbir ante los conquistadores. 
Esta película fue dirigida por Ma-
nuel de la Bandera. 

La Otra Con-
quista (1998) 

Largometraje dirigido 
por Salvador Carrasco 

que toca el tema de la con-
quista española en 1521 desde 

la perspectiva Azteca.  A lo largo 
de esta obra nos muestra la historia 

Moctezuma segundo, que busca pre-
servar sus tradiciones culturales y espiri-

tuales ante la llegada del hombre blanco a 
la gran Tenochtitlan.

A propósito del tema de esta edición de UDF Con-
textos, Gaceta Universitaria, en este espacio les 

presentamos algunas películas en las que el mundo 
de lo prehispánico ha sido el principal protagonista:

Tlacuilo (1987). Filme dirigido y escrito 
por Enrique Escalona, nos habla sobre 
las evidencias encontradas en el llamado 
Códice Mendoza, que fue pintado por los 
Tlacuilos por encargo de Antonio de Men-
doza, primer virrey de la Nueva España.

Retorno a Aztlán (1990) 
Esta película dirigida por el director, Juan Mora 

Catlett está hablada por completo en Náhuatl 
y cuenta la historia de un grupo de aztecas 

que viajan a Aztlán, para pedirle ayuda a 
la diosa Coatlicue y su intervención en 

una sequía extrema que golpea a la 
gran Tenochtitlan.

(2013) 
La cinta narra el momento en que tres 
conquistadores españoles, Diego de 
Ordaz, Gonzalo y Pedro, avanzan 
hacia la cumbre del volcán Popoca-
tépetl por instrucción militar sufriendo 
la crudeza de las fuerzas de la natura-
leza. Una cinta sobre un episodio poco 
conocido en la historia de la conquista 
española.

12



Por: Wilberk Bustamante*

Raíces (1953) 
Esta cinta experimental e 
independiente dirigida por 
Benito Alazraki, muestra 
4 historias que bus-
can el fomentar los 
valores indígenas 
en lugar de tocar 
el tema desde 
la denuncia 
social. Cuauhtémoc (1918) 

Esta es una película que cuenta 
la historia del último emperador 
azteca y su lucha por resistir ante 
la llegada de los españoles. Cuau-
htémoc buscó la prevalencia de 
todo el legado azteca antes de 
sucumbir ante los conquistadores. 
Esta película fue dirigida por Ma-
nuel de la Bandera. 

A propósito del tema de esta edición de UDF Con-
textos, Gaceta Universitaria, en este espacio les 

presentamos algunas películas en las que el mundo 
de lo prehispánico ha sido el principal protagonista:

Tlacuilo (1987). Filme dirigido y escrito 
por Enrique Escalona, nos habla sobre 
las evidencias encontradas en el llamado 
Códice Mendoza, que fue pintado por los 
Tlacuilos por encargo de Antonio de Men-
doza, primer virrey de la Nueva España.

Apocalypto 
(2006)

Película dirigida 
por Mel Gibson narra la 

historia de Garra Jaguar, un 
joven de un pueblo vecino que 
rivaliza con los mayas cap-
turado para ser ofrecido 

      

Cabeza de Vaca (1990)
     

 Basada en el libro Naufragio del conquistador de
   Álvar Núñez, Cabeza de Vaca fue dirigida por 

      la fracasada expedición a la Florida, 

    en la que Alvar es tomado como 
     prisionero y obligado a 

     ayudar a un chamán
    indígena. 

* Alumno de Ciencias de la Comunicación/**Fotos: Archivo 13



Cuenta Cuentos

Por: Valeria Durán*

Orbe en 
descontrol
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Cuenta Cuentos

Al pasar de los días dentro de 
la situación de los tribicks era 
cada vez más complicado, 

pues ellos se encargaban de mejo-
rar el equilibrio y estabilidad de los 
pueblos por tener los conocimien-
tos que ayudaban a construir cosas 
fantásticas, reales, pero, sobre todo 
útiles.
Este pequeño grupo de tribicks 
poseía la habilidad semejante a los 
grandes guerreros de la antigüedad 
debido a que espíritus ancestrales 
anunciaban a través de visiones o 
sueños en su mayoría lo que iba a 
ocurrir en ese momento. 
Titilkitl, la joya esperada por el pue-
blo que los espíritus habían manda-
do a la tierra, por ser ella más sabia 
que los tribicks, surgida de entre los 
árboles y el mar, su nacimiento es-
taba por anunciarse en las galaxias 
algo que los sabios ya lo tenían 
contemplado.
Mientras el descontrol del mundo 
se hacía presente con la perversión 
del coito en exceso donde sólo 
bastaba una pizca de seducción, 
coqueteo y lujuria para consumar 
una serie de actos abominables 
sin sentido que estaban alterando 
hasta al inframundo.

Los tribicks consideraban que des-
garrarse los genitales hasta el pun-
to de que sangraran como fuentes 
de agua exagerando al tener más 
personas introduciendo distintas 
clases de objetos era atroz, pues 
el coito se suponía que era sólo 
una conexión entre alma y cuerpo 
que nutría al espíritu del amor que 
reinaba desde hace siglos.
En su desesperación al ver que 
las personas dejaban de sentir por 
el hecho de hacer y ser alabados 
ante algo tan erróneo, los espíritus 
dieron a la visión a los tribick para 
que estos realizaran algo lo más 
pronto posible asignándole la tarea 
de encontrar la joya Koh-i-Noo que 

ahora tenía por nombre Titilkitl.
Titilkitl en cuerpo de mujer por 
haber surgido de la naturaleza en 
lo alto de una montaña de luz era 
elegida para acabar con el desastre 
y ayudar a los sabios, sin embar-
go, por ser un alma pura esta tenía 
muchos miedos.
Los miedos se consideraban por 
los sabios un rival, ya que era una 
de las peores discapacidades exis-
tentes que la limitaban al humano.
Los tribicks empezaron a notar que 
cuando la gente se iba del lugar 
empezaban a limpiarse de mente, 
pero si se quedaban las personas 
se convertían en piedras que se 
deshacían con el roce del sol.
La gente había desatado la ira 
del espíritu que por siglos había 
reinado, los tribicks entendieron 
que para que no se liberara lo del 
inframundo y existiera un equili-
brio estable entre todos tenían que 
poner a Titilkitl al centro de todo ya 
que ella era la luz que consumiría 
el desastre.

-
kitl donde lo único que se tenía que 
hacer era controlar los impulsos 
exagerados que se tenían en la 
población poniéndola al centro de 
todo se apresuraron para llegar al 
lugar de los pobladores y la coloca-
ron.
Titilkitl con la luz que tenía quemó 
todo que afectaba su paso, como 
si fuese un láser que anunciaba rey 
de los espíritus que la hija había lle-
gado para quedarse dentro de las 
personas, no como limitadora sino 
como salvadora con una nueva 
libertad. 

* Egresada/**Foto: Pixabay.com
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Cuenta Cuentos

Por: Carlo Olmedo*

Treltien trae un morral de capullo de crisáli-
da en su espalda, está robándose el rocío 
de una telaraña cercana. Trae también un 

violín de concha nácar con cuerdas de cabellos 
de hada. Es un juglar que canta coplas y las his-
torias de los dioses y la mitología de su reino a 
los hombres.
Por las noches, a Treltien le gusta romper las 
fantasmagóricas mascadas de niebla que dormi-
tan en el bosque y cuando saca su violín lo hace 
para tocarle a las luciérnagas y acompañar su 
danza intermitente. 
La pequeña que descendía de un árbol, se en-
contró con el joven violín en mano. Sus ojos 
son de luna y gusta de arremedar a los búhos y 
contemplar las nubes de plata que pastan en el 
cielo. 
--- Toca tu violín brillante, toca las auroras de la 
brillante media noche --- Pedía traviesa Libeluna 
al juglar que le decía. 

--- Vamos primero a la laguna a contemplar a las 
ondinas, a romper el espejo de su luz radiante.
Y fueron el juglar y la pequeña de ojos de luna, 
de la mano hasta salir del bosque y su espesura. 
Para adentrarse hasta la rodilla en el agua. 
Libeluna observó el maquillaje cuarteado en su 
cara. Escuchó la canción de su sombrero de 
cascabeles, contempló los hirvientes colores de 
sus mallas y quiso bailar con él y que el agua 
fuese su cómplice y les sostuviera los pasos. 
Deseó acercarse y fundirse en un abrazo, pero 
era muy pequeña para él. 
Treltien quiso darle gusto y se llevó el violín al 
mentón y los cabellos de hada vibraron y el es-
píritu de ella que escuchaba se sintió descalzo y 
su corazón no fue más para sí. 

* Alumno de Psicología
**Fotos: Pixabay.com
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No acabarán mis �ores*

No acabarán mis �ores,
no cesarán mis cantos.
Yo cantor los elevo,
se reparten, se esparcen.
Aún cuando las �ores
se marchitan y amarillecen,
serán llevadas allá,
al interior de la casa
del ave de plumas de oro.

¿A dónde iremos?*

¿A dónde iremos
donde la muerte no exista?
Más, ¿por ésto viviré llorando?
Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá para siempre.
Aún los príncipes a morir vinieron,
los bultos funerarios se queman.
Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá para siempre.

Pensamiento*

¿Es que en verdad se vive aquí en la 
tierra?
¡No para siempre aquí!
Un momento en la tierra,
si es de jade se hace astillas,
si es de oro se destruye,
si es plumaje de ketzalli se rasga,
¡No para siempre aquí!
Un momento en la tierra.

* Nezahualcóyotl 
(1402-1472)

Rincón poétio
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Rincón poético

Raíces
Por: Sandra Benavides*

Para Hilda a ocho años de tu partida

Del rojo que en Oaxaca aún se cultiva,
tienes Macuilxochitl pintadas las mejillas;
El color granada de las cochinillas,
matizó tus labios guerrera nativa.

Artesana, astróloga, sabia curandera,
Notlazontzin eres mujer de mi tierra;
Para que tu historia sea vasta y duradera,
a tu lengua virgen mi boca se aferra.

Madre de mi pueblo Sihuatl, Diosa Azteca,
tus pechos amamantan guerreros y poetas.
Tus cálidos abrazos apaciguan las tormentas,
Y conviertes en barro toda tierra seca.

Tomayahuatl , ese ritmo de tus manos,
que llevabas al desgranar el maíz,
es la herencia que conservo con los años,
y es la danza que de niña te aprendí.

Xilonen, tus ojos tienen el tlapali,
de tus playas mexicanas y tu sol;
Tu cabello tiene tintes de kamiltik,
y tus lágrimas la sal de tu interior.

Mujer protagonista de tu tiempo,
�or hermosa, mi Xochiquetzal,
y tus pétalos se mueven con el viento,
majestuosos como el vuelo de un quetzal.

Tenochtitlán es el nombre de mi raza,
y el penacho un legado a mi país;
Mi nombre de notoca está en mi casa,
y el nombre de mis ancestros Tonantzin.

Ese juego de pelota en tu cadera,
es la fuerza de tus muslos al parir,
La carrera tarahumara de tu esencia,
Xoloitzcuintle tu compañero al morir.

Tinechtlazohtla, Niguiha, Uárhi
Nimitztlazohtla, wexwi, Ndixu
Timotlazohtla, à´ go, namañú kiixy
Notlazohtzin, guerrera, madre, sabia, mujer.

*Alumna de Contaduría Pública
**Foto: Omar Martínez
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La vida misma
Por: Mónica Mixtega*

Cada historia es verdad,
verdad es decir que el hombre te muestra el corazón desde sus orígenes,
que las similitudes con el presente remontan al pasado prehispánico,
todo parte de una razón,
la razón de dos ciudades muy distintas al resto
que resurgen con los pasados de un renacimiento profundo.
Que fuimos,
es el presente en el ahora
que la muerte es un símbolo de dolor,
que resurgimos de las cenizas de un suplicio conquistado
y que vuestras creencias son raíces que llenan el alma de orgullo,
si, por todos los atardeceres de dolor y amor que vivimos.
Son raíces de dos pasados efímeros
trastocados e idealizados desde una cultura,
por la modernidad y condenados a ser recordados por ruinas
que embellecen los cielos del valle de la historia,
soy todas esas lenguas, soy lluvia cantando al sol,
todos somos símbolos de dolor.
No quiero que olviden el pasado,
no te olvides de todo lo que han sido,
porque han hecho latir el corazón después de tanto
y todos mis escritos se re�ejan en manuscritos del temor
y la belleza resurge en un ser que re�eja poder.
Él, es un hombre con mirada emergente
con hueco de pasados a oscuras,
con corazón en la mano, con herida en el pecho
con suplicio de alma en pena,
es el hombre que tiene humanidad en las manos.
Él siente la vida irse,
con mirada serena con cuerpo de porcelana y
pensamiento puro,
ya no hay vuelta atrás
porque la serenidad acompaña sus miedos
y el ave lo conduce a mundo adentro,
un mundo distinto al nuestro.
Sos todos esos recuerdos de un país
la versión desde distintos atardeceres,
la continuidad de la vida en el mundo moderno,
la vida misma en conquista, un México indígena,
sacri�cios humanos a razón de ser humanista,
el periodo anterior a la conquista,
el pedacito de corazón que da vida,
premura de furor corriendo por sus venas,
la mirada feroz tan café como la tierra misma.
La ciudad en manifestación MAYA y AZTECA inspira-
da en artistas,
religiones subyacen de dioses con el sonido de la 
vida,
es el sonido que predice la conquista,
y una vez más hablare de él,
un hombre que alimenta el cuerpo y expone lo más 
preciado, “LA VIDA MISMA”

Inspirado en Los Aztecas. Mictlantecuhtli, dios de la 
muerte Museo del Templo Mayor

* Alumna de Mercadotecnia
**Foto: Juan Carlos Hernandez
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AL INFINITO...
Al in�nito

solo
un grito,

casi
un aullido,

después
el silencio,

enmudecido.

Añoranza
Después de pensar en ti tanto... tanto

escribí poco...
muy poco...

un poema roto...

Por: Dr. Filogonio García* 

Celebración
Las letras

aún con aliento etílico
danzando con algarabía

eufóricas celebraban
¡el haber creado otra poesía!

Meditación
Pensó

Mientras
Una lágrima de fuego

Surcaba su mejilla
“si el río

nunca es el mismo
tampoco lo es esta orilla”.

Silencios
como ausente…

 
Fue tu silencio

y tu mundana ausencia
lo que embraveció los mares

y avivó la hoguera.

Fue mi silencio
siempre a la espera

de que en mi ausencia
sintieras lo que te amaba.

* Docente de Posgrado
**Fotos: Pixabay.com
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Tras el sueño
(“El ilegal”)

Caminó por el desierto
ardió la tierra bajo sus pies

esbozó una sonrisa muy contenta
vió a sus familiares

sintió un ligero viento
su mirada alejó del suelo

luego volteó al cielo
el sol brilló, brilló, brilló de duelo.

Mariposa
Una mariposa

voló
una mañana,

su vestimenta era hermosa,
hacia piruetas
veloz y liviana.

Una mariposa
voló

otra mañana,
su carita

estaba llorosa,
iba lenta,

como si le pesara
una gran pena.

Una mariposa
voló

su última mañana,
iba gozosa

porque su vida
no había sido vana,

sabía
que cuando muriera

nacería...
otra mariposa.

TÚ Y YO
Tus manos, mis manos
se han tornado suspiros
que se atan y desatan

en leves y suaves giros.

Tu sexo, mi sexo se van
humedeciendo, brincan

y riendo saben que
no hay juegos prohibidos.

Tus labios, mis labios
Se han unido

para acallar los gemidos
e imaginar de las palabras 

de amor
los sonidos.

Tu cuerpo, mi cuerpo
se fusionan en el tiempo,
se pierden por segundos

se encarcelan, pero se libe-
ran juntos.

Tus senos, mis labios,
tu sexo, mis manos,
tu cuerpo, mis labios,
mi sexo, tus manos,
tú y yo nos amamos
dejando en la noche

sólo murmullos…

Pensar en ti…
No saber cómo…

No decir exactamente…
Empezar a no ser independiente…

Jugar con la mente…
Así…

De repente…
Mirar hacia atrás ausente…

Pensar…
La razón miente…

Pensar en ti…
De manera permanente…

El vientecito.
Recuerdo que tenía siete años y una caja llena 
de ilusiones y anhelos cuando entró por la ven-
tana, suavemente, el viento pequeño. Jugueteó 
con mi lápiz, se midió mi camisa, leyó dos cuen-
tos de uno de mis libros favoritos, se escondió 
furtivamente dos poemas y salió silbando alegre 

y presuroso: su madre lo había llamado.

Rincón poético
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Mundo 

A  primera vista podríamos pensar que el mundo de 
la tecnología tiene poca relación con el mundo pre-

hispánico: no obstante, esa apreciación está un tanto 
alejada de la realidad, debido a que actualmente exis-

que sirven para la traducción simultánea de lenguas 
prehispánicas y que ayudan a cualquier extranjero a 
poder comunicarse al momento en que visita nuestro 
país.
En este espacio nos permitimos indagar cuáles son 
algunas de las aplicaciones que nos ayudan a traducir 
al español las lenguas originarias más populares en 

vida al visitar las regiones de nuestro país con mayor 
acervo cultural.
Por cierto, es importante recalcar que el náhuatl es 
un grupo de idiomas y dialectos relacionados que se 
hablan en comunidades dispersas, especialmente en 
las áreas rurales, lo que hace mucho más complejo su 
entendimiento y comprensión.
Entre las apps más conocidas para la traducción si-
multánea encontramos:

 Es una app disponible para dispositivos 
con sistema operativo Windows o Android, y contiene 
listas de palabras que van del diccionario náhuatl al 
español y viceversa. Asimismo, cuenta con opciones 
para la búsqueda de palabras, añadir nuevas, corre-
girlas o eliminarlas. También, ayuda al aprendizaje de 
estos dialectos al ritmo y tiempo en que el usuario lo 
decida. 
Existe una versión en línea para visualizar el dicciona-
rio sin necesidad de descargarlo. Básicamente en la 
información de la aplicación, podemos encontrar la op-
ción para traducir del náhuatl al español 17 mil sesen-
ta palabras; mientras que del español al náhuatl sólo 
cuenta con 16 mil trescientas ocho palabras. Cabe 

para esta app está por debajo del promedio. 
Si te interesa puedes descargarla en:
https://es.freelang.net/diccionario/nahuatl.php

Por: Takehizi Youshimatz*

Mundo 
Geek
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 Es un sitio de internet que provee las 
instrucciones para convertir en traductor de lenguas 
indígenas a tu computadora. Así, enlista requisitos 
y pasos para el enriquecimiento de vocabularios y 
las palabras que los conforman, como en el caso 
que nos atañe, la opción puede ser el náhuatl. La 

internet es baja, pues sólo cuenta con una estrella 
en una escala de cinco, además de que los usuarios 
en general la consideran como compleja y confusas. 
Si te interesa puedes descargarla en:
https://docs.moodle.org/all/es/Traducci%C3%B-
3n_a_lenguas_ind%C3%ADgenas

 Aplicación disponible para Android 
que sirve para traducir algunos textos a otros idio-
mas o lenguas, entre ellas las indígenas, a través 
de imágenes o escritura manual. En este caso no es 
posible saber su posición en Google Play, porque no 

un promedio. Encuéntrala en: 
https://digitraductor.wordpress.com/?fbclid=IwAR-
1PO5YqAvTZvBnxOKvHpOW8C-tmljc_VVXIvYL1h-
C1Ik6wxlRddiNXqe8o

Vamos a aprender náhuatl, purépecha, mixte-
En pocas palabras podemos decir que esta app, 

la cual se halla disponible únicamente para dispo-
sitivos Android, es un conjunto de aplicaciones es-
pecializadas en diferentes lenguas originarias que 
se quieran traducir, teniendo como base el náhuatl 
y sus derivaciones: Así ofrece: “Vamos a aprender 
náhuatl”, “Vamos a aprender purépecha”, “Vamos a 
aprender mixteco”, que fueron creadas por el Centro 
Cultural de España en México. Es importante des-
tacar que de todas las apps de este tipo, es la que 

Play por parte de los usuarios. Descárgala de este 
sitio:
https://play.google.com/store/apps/developer?i-
d=Centro+Cultural+de+Espa%C3%B1a+en+M%-
C3%A9xico 

Finalmente es importante destacar que el INEGI 
reconoce la existencia de sesenta y ocho lenguas 
indígenas en nuestro país y que se hace hincapié 
en que el índice de analfabetismo entre la población 
hablante de alguna lengua indígena es cinco veces 
mayor al de la población no hablante correspondien-
te al mismo grupo de edad.

*Alumno de  Ciencias de la Comunicación 
**Imágenes: Moddle.org

Facebook.com/digitrductor/
Freelang.net

**Screenshot: Juan Carlos Hernandez Valle 23



Artesanía 
prehispánica

El olor a incienso, el sonido de los silbatos 
de barro y los colores que acarician las pu-
pilas son características del arte prehispá-

nico, en nuestras raíces tenemos el don de ser 
artistas, somos artesanos de la tierra, creamos 
nuevos mundos, como muestra de ello basta 
con recorrer aquellos tesoros de la antigua Te-
nochtitlan, que dejan al descubierto el profundo 
túnel de imaginación que cruzaban nuestros an-
tepasados, dar forma a sus sueños y sus pensa-
mientos con el apoyo del barro, el jade, la obsi-
diana y algunas caracolas de mar, haciendo de 
la cotidianeidad algo extraordinario, pequeños 
espectáculos que presentaban cada día con el 
apoyo de la tierra misma.
Del arte derivan las artesanías y el uso que lle-
gaban a tener, desde crear una escultura con 
rasgos de sus dioses hasta elaborar utensilios 
para cocinar, arte de supervivencia con un toque 
especial, características que los diferencian de 
otras culturas es por ello que el arte prehispáni-
co es patrimonio cultural de la humanidad.

El valor que poseían sus creaciones era tal, que 
se trataban como maravillas, pertenencias de 
valor que resguardaban en lugares especiales, 
los mexicas tenían la costumbre de enterrar a 
los difuntos con sus propios tesoros o elabora-
ban nuevas piezas para ellos pues creían que 
todos aquellos que morían bajaban al inframun-
do a cumplir con varias pruebas y algunas de 
las piezas les serían de gran ayuda para llegar 
al Mictlán.
Y es que no es posible hablar de México-Teno-

con la que se construyó este imperio, las belle-
zas de sus monumentos proclaman llenar nues-
tro corazón de una curiosidad melancólica, que 
automáticamente hace una lectura de nuestro 
pasado.
El Templo Mayor es un ejemplo de arte puro, in-
cluso el nombre impone una superioridad hacia 
todo aquel que lo pronuncia y como ironía del 
destino queda a pocos pasos de la Catedral Me-
tropolitana, dejando ese permanente ruido de lo

Por: Jaqueline Sánchez*
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Artesanía 
prehispánica

Coyolxauhqui, la diosa de la Luna fue des-
cubierta accidentalmente el 21 de febre-
ro de 1987 en la calle de Guatemala y 

Argentina; fue un hallazgo que dio inicio al pro-
yecto del Templo Mayor en el mes de marzo.
¿Según los mitos? “Coyolxauhqui guió a sus 
hermanos hasta Coatepec, donde su madre, 
Coatlicue -la diosa madre-, se encontraba em-
barazada de un padre desconocido. Coyolxau-
hqui y sus hermanos pretendían asesinar a la 
diosa, sin embargo, en ese momento Coatlicue 
dio a luz a Huitzilopochtli, quien nació vestido 
de guerrero, decapitó a su hermana y lanzó 
su cabeza al cielo (convirtiéndose en la Luna), 
mientras que su cuerpo fue arrojado por la mon-
taña, por lo que fue desmembrado”.
Localizada por trabajadores de Luz y Fuerza en 
1987.
Visita el templo mayor, ubicado en Seminario 8, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México 
en un horario 9:00 a 17:00 horas de martes a 
domingo para conocer más sobre la historia de 
nuestro México. 

Por: Brenda Fierro*

*Egresada
**Foto: Pixabay

que fuimos y lo que somos; una especie 
de holograma tangible, conserva aún el 
aroma a tierra sus estructuras rocosas que 
piden a gritos ser recorridas, a la vez inten-
ta mantenerse en pie para no ser olvidado, 
marca un camino que conoce bien los pa-

y mostrar sus riquezas artesanales.
Si pensamos en Teotihuacán, viene a 
nuestras mentes un sol brillante que será 
el foco natural que ilumina esta enorme 
obra de arte, obra de muchos artistas que 
murieron sin ser homenajeados, pero que 
sus huellas y sus manos son el alma de 
cada piedra volcánica, una colaboración 
especial del hombre y la naturaleza, no se 
despreció el regalo de los dioses sino que 
se volvió accesorio del horizonte.
México es un mapa cultural perfectamente 
bien trazado por los mexicas, cada estado 
tiene recuerdos artísticos de diversos tama-
ños, no se desprecian ni las más diminutas 
piedras de jade, todo aquello que funcio-
ne como pista histórica aliviará la peor de 
las enfermedades: el olvido, también nos 
recuerda que los mexicanos somos crea-
dores de maravillas.

*Alumna de Ciencias de la Comunicación
**Fotos: Pixabay
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ESPECIES 
ENDÉMICAS
Por: Alejandra Mendoza *

Foto: Katerine Fontecilla
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ESPECIES 
ENDÉMICAS

Para empezar, diré que hablar de Ajolo-
tes y Xoloescuincles es fácil ya que con 
rapidez  visualizamos en nuestra imagi-

nación la característica cara del Ajolote, que al 
verlo parece estar sonriente y su singular cuer-
po que asemeja a un pequeño dragón, o re-
saltar la peculiar piel del Xoloescuincle que no 
es como cualquier otro perro, al tocarlo sientes 
el calor de su cuerpo, casi  como si se tratara 
de la misma piel humana, ambas especies son 
conocidas por el mundo y al ser mencionados 
hacen referencia a México, regularmente en el 
interior de este se asocia a las civilizaciones 
prehispánicas. pero no solo fueron parte de un 
en un tiempo pasado, también juegan un papel 
importante en la historia actual.

Ajolotes: 

En primer lugar, debemos reconocer que ya 
sea en un color claro o obscuro es adorable, 

nunca deja de sonreír, a su vez las patas son 
pequeñas, además posee la capacidad de re-
cuperar sus extremidades y en casos aun más 
graves es capaz de regenerar órganos.
Su tamaño no supera los 15 centímetros, se 
han encontrado en México, principalmente 
en Xochimilco. Como mencioné, algunos son 
blancos, otros negros y es muy raro (pero no 
imposible) dorados, algunos evolucionan en 
una especie de Salamandras, aumentan su 
tamaño e incluso sus patitas cambian, eso con 
su maduración sexual.
Actualmente los ajolotes que se encuentran 
en Xochimilco están en peligro de extinción, 

seguir existiendo en México.

México Prehispánico
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 Xoloescuincle:

Diego Rivera le  obsequio una pareja de estos perros 
a la gran coleccionista de arte Dolores Olmedo, quien 
decidió seguir la crianza de esta especie en museo del 
mismo nombre hasta el día de hoy.
Los aztecas consideraban que estos perros eran almas 

-
pañar a los difuntos en nuevo camino en el Mictlán 
lejos de los vivos. Durante el México prehispánico se 
hizo alusión a los animales ya fuera por su fuerza as-
tucia o cualidades, tanto era su realce que se repre-
sentaba a los dioses con características animales. En 
este caso el dios Xólotl. Que representaba la muerte.
Ambos animalitos actualmente se encuentran en 
criaderos para proteger estas maravillosas especies, 
lo recomendable es respetar su habitad natural, lo 
podemos lograr a través de cuidar el medio ambiente y 
en caso de querer algún ejemplar se recomienda adqui-
rirlo de manera legal y teniendo en cuenta que requieren un 
cuidado especial lo emblemáticos que llegan a ser.

*Alumna de Ciencias de la Comunicación
**Foto: Alejandra Mendoza

Ante todo es un perro originario de Méxi-
co, se caracteriza por ser un canino sin 
pelaje (algunos ejemplares únicamente 

poseen un pelaje en la cabeza).
Su piel esta expuesta y como resultado 
es más fácil que sufra heridas cutáneas, 
así mismo su temperatura es ma-
yor a la de otros perros.

Principalmente es delgado, 
-

gas, varían entre colores 
negro, gris y es menos 
conocido (pero existen) 
los de color rojo.

Por: Alejandra Mendoza*

28



Se convoca a la comunidad
universitaria 

a participar en las proyecciones
cinematográficas 

todos los jueves en punto de las
11:00 hrs 

Lugar: Auditorio 

Coordinación Académica de Comunicación 
coordinacion@udf.edu



LA RELEVANCIA DE LOS 
VOLCANES EN LA                       

ACTUALIDAD
Por: Valeria Balcázar*
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Los volcanes han estado presentes 
durante toda la historia de México y van 
acompañados de todo tipo de leyendas. 

Una de las más populares entre los mexicanos, 
es la del Popocatepetl y el Iztaccihuatl; estos 
son tan valiosos para algunas comunidades, que 
aún se realizan algunos rituales de protección 
y fertilidad a sus alrededores. Estos volcanes 
también aportan una gran cantidad de materiales 
vegetales y minerales que son utilizados por los 
habitantes cercanos, para impulsar su economía.

La leyenda de estos volcanes comienza con 
el joven guerrero tlaxcalteca conocido como 
Popocatepetl, quién pidió la mano de Iztaccihuatl, 
princesa de los tlaxcaltecas, a su padre el líder 
del pueblo.

El padre de la doncella concedió al joven la 
mano de su hija, con la única condición de 
que volviera sano y a salvo de la guerra, y con 
esa promesa, Popocatepetl partió a cumplir su 
misión para luego poder volver con su amada. 
Para infortunio del guerrero, un mal rival le hizo 
creer a la princesa que este había muerto en 
guerra y tras terrible noticia, la princesa no pudo 
manejarlo y murió de tristeza.

Grande fue la desilusión del guerrero al regresar 
y recibir tan mala noticia. Sin saber qué hacer, 
vagó por las calles de su ciudad hasta que, 

bajo el sol en honor a la princesa.

El joven desolado, colocó el cuerpo inerte de 
Iztaccíhuatl en la cima de 10 cerros, la besó una 
última vez y, con fuego en mano, se dejó caer y 
morir junto a su amada, de forma que quedaron 
juntos en aquel lugar, donde con los años se 
levantarían dos enormes volcanes.

Se dice que el amor de Popocatepetl por la 
princesa Iztaccihuatl era tan grande, que aún 

que el volcán avienta, las cuales se han 
relacionado a los latidos del corazón del joven 
guerrero al recordar la historia que comparte  
con su compañera, lo que también ha llevado 
a ser constantemente monitoreado por parte 
de  especialistas del Estado y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, quienes 
normalmente emiten un reporte cada mañana. 

Como esta, existen otras leyendas enlazadas 
a la existencia de los distintos volcanes que 
se encuentran en México y que acompañan a 
distintos pueblos en sus vidas cotidianas. 

Estos volcanes son muy importantes ya que 
forman parte de la cultura y de las diferentes 
tradiciones que conforman al pueblo mexicano y 
que tienen su origen desde épocas muy antiguas, 
pero que han podido mantenerse y recordarse 
a través de los años, al igual que el amor de 
Popocatepetl por Iztaccihuatl y la resistencia del 
pueblo mexicano ante las adversidades.

Nuestros abuelos disfrutaban de estos paisajes 
con solo mirar hacia el horizonte, desafortuna-
damente, nosotros ya casi no podemos hacerlo 
devido, en buena medida, por la contaminación 

paisaje urbano.

*Alumna de Ciencias de la Comunicación
** Fotos: Alejandro Quirvan
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Cultura

 Olmeca
Por: Evelyn Reyes*

La cultura olmeca fue la primera en Me-
soamérica que fundó las sociedades y 
centros urbanos, comenzaron con las 

prácticas culturales y religiosas. 

Es un hecho incontrovertible, que la cultura 

determinante en todo Mesoamérica, por lo me-

El término olmeca se utiliza para designar a 
una cultura arqueológica que tuvo su apogeo 
en el Preclásico Medio (1200-400 a.C.). 

El gran asentamiento olmeca más antiguo fue 
San Lorenzo, tras cuyo declive su lugar fue 
ocupado por La Venta, al que siguió Tres Za-
potes. Las investigaciones recientes han de-
mostrado que su desarrollo no se circunscribió 
a la llamada área nuclear y hasta han sugeri-
do la posibilidad de que algunos aspectos ca-
racterísticos de los olmecas hayan aparecido 
primero entre grupos de otras regiones, como 
Chiapas y Oaxaca.

Los olmecas, “los que habitan la tierra de hule”, 
fueron capaces de recoger y sintetizar las pau-

tas culturales que por siglos se habían de-
sarrollado en el área. Aun después de 

la caída de sus grandes centros, sus 
logros serían parte importante de 

la cultura mesoamericana.

Fueron politeístas y le rendían 
culto al jaguar y su panteón lo 
engrosaban sapos, reptiles, 
caimanes, entre otros anima-
les sagrados. Sus gobernan-
tes tenían poderes sobrena-
turales y eran descendientes  
directos de las divinidades, 
también se les considera 

como los primeros “petroleros” 
del orbe y crearon rutas co-
merciales que llegaban has-
ta el Valle de México lo que 
ahora es Oaxaca, Guatemala 
y en general el mundo Maya, 

donde comercializaban e inter-
cambiaban jade, cristal de roca, 

obsidiana, magnetita y otras ma-
terias primas de gran valor.
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El dialecto de los olmecas se agrupa dentro de la familia “mixe-
oque” conocidas también como maje-so-quenas. Ambas a la vez com-
prenden dos divisiones de gran importancia como la subfamilia mixe y 

la subfamilia oque. No hay ninguno de los registros de este antiguo 
dialecto que arroje una “verdad absoluta”.

Entre las contribuciones que han llevado a con-
siderar a la olmeca como la “cultura madre” de 

Mesoamérica se encuentran:

-
dos de acuerdo con un plan bien determinado, la estructu-

ra social, capaz de organizar grandes obras.

en pequeños objetos que en colosales esculturas.

Lengua o idioma de 
la Cultura Olmeca 

Las húmedas tierras del sur de Ve-
racruz y el oeste de Tabasco fue-
ron el escenario en donde la cul-
tura olmeca se expresó con mayor 
intensidad. 
La principal manifestación artística 
es la escultura en piedra, perfecta-
mente representada en las llama-
das cabezas colosales, gigantes-
cas tallas de hasta 11 toneladas de 
peso que reproducen de manera 
realista los retratos de los gober-
nantes, los altares o tronos, este-
las y otros monumentos esculpidos 
en piedra.

Referencias:

Ad. (2017) Cultura Olmeca: historia, origen. Recuperado el 17-
07-19 a partir de: https://hablemosdeculturas.com/cultura-olme-
ca/

México Desconocido (2018). La Cultura Olmeca. Recuperado el 
17-07-19 a partir de:
https://www.mexicodesconocido.com.mx/cultura-olmeca.html
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La Pirámide del Sol es la estructura más im-
portante dentro del Conjunto Arqueológico 
de Teotihuacán, encontrándose en el centro 

de la Calzada de los Muertos, entre la Pirámide 
de la Luna al norte y La Ciudadela en el Sur.

Su construcción se inició cuando Teotihuacán 
empezó a desarrollarse como una de las princi-
pales ciudades de Mesoamérica (entre el año 1 
y 150 de nuestra era). 

Es la tercera pirámide más grande de la época 
prehispánica puesto que mide unos 65 metros 
de altura, detrás de la de Cholula que mide 66 
metros y la de Tikal que alcanza los 70 metros. 
Pudo haber sido originalmente más alta, pues-
to que estaba rematada por un santuario en su 
cima,  quedando hoy en día sólo una plataforma 

Se puede acceder a la cúspide a través de una 
escalinata formada por unos 260 peldaños, 52 
por cada sol o era. Numerosos pueblos mesoa-
mericanos explicaban la creación del mundo en 
su cosmogonía a través del mito de los Cinco 
Soles. Éstos corresponden a cinco períodos en 
los que reinaba una deidad en concreto. Sin em-

un cataclismo surgido de las luchas entre las 
diferentes deidades, y los hombres y el mundo 

desaparecían. Para estas civilizaciones nos en-
contramos en el Quinto Sol que será destruido 
por un terremoto.

¿Cuánto se tardó en construir la Pirámide del 
Sol de Teotihuacán?

Un total de seis millones de días de trabajo o lo 
que es lo mismo, seis mil trabajadores durante 
un periodo de diez años.

El cuerpo de la pirámide se compone de bloques 
de piedra unidos por un lodo especial y recubier-
to de estuco posteriormente decorado. Un as-
pecto interes ante relacionado con la Pirámide 
del Sol es que se haya orientada de modo que 
señala realmente el movimiento del sol, desde el 
amanecer hasta el anochecer y los equinoccios, 
así como el punto de la bóveda celeste por don-
de salen las Pléyades. 

Referencias:

El Yacimiento (2018).La Pirámide del Sol. Recuperado el 
17-07-19 A partir de: https://www.visitarteotihuacan.com/
yacimiento/la-piramide-del-sol/

*Alumna de Ciencias de la Comunicación
** Foto: Mauricio Mendoza

La pirámide del Sol

Por: Evelyn Reyes*
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La Pirámide de la Luna es la segun-
da estructura más alta de la Ciu-
dad después de la Pirámide del Sol.

Se encuentra en la parte norte de la Calzada 
de los Muertos. Presenta una base de plan-
ta rectangular, tiene 150 metros de longitud 
este-oeste y 130 metros de norte a sur y una 
altura que en la actualidad es de 42 metros.

Al frente de la pirámide está adosado un cuer-
po saliente, de mayores dimensiones que el de 
la estructura adosada a la Pirámide del Sol y 
que no parece ser una superposición, sino que 
forma parte de la estructura misma de la pirá-
mide y presenta cuatro cuerpos escalonados 
con muros en talud-tablero. A los lados de este 
cuerpo superpuesto hay dos grandes canales 
de drenaje limitados por muretes tipo alfarda. 

En la parte superior de la pirámide parece que 
hubo un templo (como en la Pirámide del Sol) 
por lo que parece que originalmente pudo te-
ner una mayor altura de la que tiene hoy en día.
Uno de los espacios más importantes de Teotihua-
cán es el que constituye esta pirámide y su plaza 
delantera, la Plaza de la Luna, con sus basamen

tos y estructuras que componen todo el conjunto. 

Presenta una disposición estratégica dentro de 
todo el trazo urbano, ya que es el punto don-
de se inicia el eje principal de la Ciudad, o lo 
que es lo mismo, La Calzada de los Muertos.

Otra característica importante del conjunto es 
que es de perspectiva abierta, por lo que se 
cree que fue un lugar dedicado a ceremonias de 
carácter público sin restricciones para su acce-
so, lo que contrasta fuertemente con el conjun-
to de la Pirámide del Sol o de la Ciudadela que 
eran espacios circunscritos por una plataforma.

Referencias:

El yacimiento (2018).La Pirámide de la Luna. Recupera-
do el 17-07-19 A partir de: https://www.visitarteotihuacan.
com/yacimiento/la-piramide-de-la-luna-y-la-plaza-de-la-
luna/
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La Pirámide de la 
Luna y la Plaza de la 

Luna
Por: Evelyn Reyes*
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Los toltecas alcanzaron su apogeo durante 
el Posclásico, entre los años 900 d. C. y 
1200 d. C. Se establecieron en Tula, en el 

actual estado de Hidalgo. Dominaron gran parte 
del centro de México, las costas del Golfo de 
México, parte del Bajío (Querétaro, Guanajua-
to, Aguascalientes y Jalisco) y el área del So-
conusco, entre lo que hoy es Chiapas y Guate-
mala.

Los toltecas se dedicaban a la agricultura; culti-
vaban el maguey para producir pulque y elabo-

Crearon distintas piezas de barro: desde ollas 
y platos para preparar y servir la comida, hasta 

tubos de drenaje o cañerías que se utili-
zaban para hacer correr el agua ha-

cia los terrenos de cultivo.

-
soamérica. Además mantuvo intercambios 
comerciales con otras culturas que vivían en 
tierras lejanas, como la maya, para ello emplea-
ban la semilla del cacao como moneda; esta 
costumbre se extendió entre casi todas las cul-
turas mesoamericanas que anteriormente sólo 
usaban el cacao como bebida sagrada.

La estructura social  y política de la cultura tol-
teca estaba segmentada básicamente en dos 
clases.

El primer rango lo sostenía el rey junto a la 
aristocracia militar, funcionarios administrativos 
y líderes religiosos. Los militares o guerreros 
conquistaron grandes extensiones territoria-
les para formar un gran imperio que sólo fue 
superado por los aztecas. Con sus conquistas 
lograron expandir el culto a Quetzalcóatl, que 
previamente habían tomado de los olmecas y 
teotihuacanos.

Los toltecas poseían una estructura política 
guerrera conectada profundamente con lo reli-
gioso. Por ello los sacerdotes estaban al servi-
cio de la casta militar, adicional a sus labores de 
culto y el manejo del calendario. Debajo de esta 
clase, se encontraba la clase trabajadora in-

tegrada por agricultores, tejedores, albañiles, 
alfareros, pintores, carpinteros, lapidarios e 

hilanderos.

Los símbolos toltecas eran muy 
importantes, era la forma en la que 

ellos transmitían la armonía. Se plasma-
ban entre sellos, tocados, mantas, nari-

gueras, códices, escudos de guerra y 
grabados en piedra.

 Para conceptualizar la Toltecáyotl usaron 
como elementos las mariposas, el caracol y la 
Cruz de Quetzalcóatl.

Cultura Tolteca Por: Evelyn Reyes*
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Los acuerdos de la sabiduría Tolteca: 

La vestimenta tolteca común eran prendas usadas por 
la clase servil. Quienes se limitaban a usar, en el 
caso de los hombres, un taparrabos sencillo y un 
enredo, manteniendo el tórax desnudo. En las 
mujeres se acostumbraba el uso de un huipil o 
blusa hecho de tela rústica.

Las manifestaciones artísticas de los toltecas 
fueron las esculturas, muy vinculadas a la 
arquitectura. Talladas en piedra en forma de 

A la caída de Tula, un grupo de pobladores de 
esta ciudad se dirigió a la región maya. Esto 

-
do en el actual estado de Yucatán, en donde se observa la 
similitud de las construcciones, algunas esculturas como el 
Chac Mool, Los Atlantes, Las Serpientes Emplumadas y El 
Altar de Cráneos o Tzompantli.

Cultura Tolteca 

Referencias:

Redacción. (2017). Cultura Tolteca. Recuperado el 17-07-19 a partir de: 
https://www.cultura10.org/tolteca/

Historia de México (s/f). Antiguo México “Cultura Tolteca”. Recuperado 
el 17-07-19 a partir de: https://lahistoriamexicana.mx/antiguo-mexico/
cultura-tolteca
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SIGUIENDO LAS HUELLAS DE BALAM

En el 2009 obtiene su nombre gracias a un 
concurso estudiantil. 

En el México prehispánico, el jaguar era 
considerado el gran felino por ser  el 

-
camente para la cultura azteca repre-
sentaba valentía; quienes (cuenta la 
historia) se asentaban en gran parte 
de lo que actualmente es la Ciu-
dad de México, ciudad en la cual 
encontramos la Universidad del 
Distrito Federal Campus Santa 
María (UDF).

Al ser este animal emblemá-
tico para el territorio donde se 
encuentra nuestra universidad 
y por su simbolismo cultural se 
convierte en la razón por la cual la 
UDF Campus Santa María lo apro-

inicios en el 2006.

Sin embargo, es hasta 2009 donde 
adquiere su nombre de Balam gracias a 
un concurso estudiantil en donde este fue el 

maya jaguar. 

A partir de 2017 con el nuevo director de mer-
cadotecnia de la universidad, el Licenciado 
Alejandro Silva, la imagen de Balam ha tenido 

Su imagen la vemos en distintos espacios de la 
universidad como en la cabina de radio siendo 
locutor, en las campañas de reconstrucción de 
la plataforma estudiantil, entre otras facetas 
más. 

De esta manera  Balam se convierte en parte 
de la imagen institucional. Así recorrimos sus 
huellas para  reconstruir  la historia de quien es 

incorporación a la UDF Santa María tiene una 
raíz cultural vinculada a la civilización azteca y 
al territorio que ocuparon en la antigüedad. 

* Egresada

Por: Nataly Villamizar*
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Miguel León-Portilla 
Por: Wendy Caravantes*

De manera especial se lleva a cabo el Home-
naje Nacional al Doctor Miguel León-Por-
tilla merece la pena que recordemos y 

recapitulemos los aportes de este destacado 
historiador, que alimentan nuestro conocimiento 
histórico y cultural a través de sus palabras, li-
bros y poesías en lenguas indígenas; así como 
todo lo relacionado con sus investigaciones, las 
cuales nos revelan el pensamiento oculto del 
México prehispánico. 

“Nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de 
México. Cursó sus primeros estudios en la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco, y en la ciudad de 
Los Ángeles, California. En esta última ciudad 
obtuvo el título de Master of Arts, con la mención 
Summa cum Laude. En la Facultad de Filosofía 

la guía del doctor Ángel María Garibay, con la 
tesis titulada: 
sus fuentes. Otros libros suyos son Los antiguos 
mexicanos, La visión de los vencidos (traducida 
a quince idiomas), Literaturas indígenas de Mé-
xico, y Tonantzin Guadalupe. Pensamiento ná-
huatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua 
(2001), entre muchos otros”. (Colegio Nacional, 
2019).

La vida académica de León-Portilla ha estado 
dedicada a enriquecer el conocimiento que ac-
tualmente tenemos sobre nuestras raíces pre-
hispánicas y junto con sus habilidades para el 
dominio del habla indígena (náhuatl), ha logrado 
investigaciones muy amplias y ricas al respec-
to. Sus estudios se han centrado en las culturas 
precolombinas del centro de México, (lengua y 
literatura náhuatl, contenido de códices indíge-
nas, derechos indígenas y humanismo hispánico 
en México, entre otros tópicos).

Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la 
Conquista, 1959

Obra en donde se narran los acontecimientos que tuvieron lugar 
durante la conquista basada en textos, poesías y relatos; todo 
desde la perspectiva indígena o dicho de otra forma, los conquis-
tados. El libro consta de tres partes: en la primera se reúnen al-
gunos textos indígenas que dan a conocer las circunstancias en 
las que se encontraban los indígenas antes de la llegada de los 
españoles; la segunda, describe la marcha de los españoles, el 
choque cultural, las alianzas y traiciones a lo largo del camino. 
La tercera parte narra cómo sobrevino la conquista, la violencia 
generada entre los mexicas y los españoles a la llegada de estos 
últimos a Tenochtitlán; lo cual desencadenaría a la postre, la ren-
dición de la ciudad. 
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Esta obra, como otras de su autoría, aporta material que sirve de guía al lector para dife-
renciar los aportes tanto indígenas como españoles y ofrecer un claro contraste de la visión 
acerca del proceso de la conquista, desde el punto de vista de ambas civilizaciones. Estas 

dos versiones de la historia en ocasiones contra-
puestas generan un conocimiento dicotómico que 
se complementa e integra en un todo del conoci-
miento histórico de México. Un claro ejemplo de 
lo anterior son los puntos de vista contenidos en 
las relaciones de Cortés y la información ofrecida 
por Bernal Díaz del Castillo rescatada de fuentes 

Códice Florentino.

 Con esta obra Miguel León-Portilla obtuvo el grado de doc-
tor, pues originalmente fue su tesis, y desde entonces se ha 
editado diez veces y ha sido traducida en distintos idiomas 
como el inglés, el italiano, el ruso y el alemán. Asimismo, 
se ha convertido en material de consulta en muchas partes 
del mundo. En este libro su autor explica, que si bien 

literatura como la llamada Tlamatinimé en la que los 
aztecas procuraban entender el mundo, realizándose 
preguntas existenciales que intentaban responder.

El Doctor León-Portilla investigó las diferentes mani-
festaciones de la cultura mexica en contraposición a la 
europea. De esta forma, se enfocó en el caso del dios 
dual Ometeotl/Omecihuatl Divino Señor de la Dualidad, y 
con esta tesis amplió el estudio de la antigua cosmogonía 
náhuatl.
Finalmente podemos decir que el Doctor Miguel León-Portilla ha realizado múltiples revela-
ciones a lo largo de sus obras y ha contribuido para que todos los interesados en la historia 

mexicanos. Su estilo particular nos transporta a esos tiempos, y nos expone los sentimien-
tos, modos de vivir y pensamientos que movían a nuestros antepasados indígenas. Su obra 
se caracteriza por su postura en defensa de la autonomía de los pueblos indígenas y logra 
recoger la esencia de los poemas en sus lenguas originales, con el afán de no perder nuestro 
origen indígena manteniéndolo vivo, al tiempo que conmemoramos al indígena caído. 

Referencias:

El Colegio Nacional. (2019). Miguel León-Portilla. [online] Tomado de: http://
colnal.mx/members/miguel-leon-portilla [Acceso 12 Jul. 2019].

Academia.org.mx. (2019). Miguel León-Portilla. [online] Tomado de: http://
www.academia.org.mx/academicos-2019/item/miguel-leon-portilla [Acceso 12 
Jul. 2019].
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SOCIOPOLÍTICA  PREHISPÁNICA 
LOS MAYAS

Por: Adán Romero*

La organización política y social de los mayas 
tenía un sistema basado en las jerarquías 
según la importancia del individuo dentro 

de esta cultura. Los mayas usaban la organiza-
ción social teocrática, posteriormente pasaron a 
la supremacía donde los guerreros tenían poder 
sobre la casta sacerdotal formando un sistema 
militarizado.
En la cabeza de esta estructura se encontraba 
el “Halach Uinic” (el hermano del hombre verda-
dero) este personaje sustentaba el poder y lide-
razgo, este cargo solo era obtenido por parte de 
un linaje que se heredaba de un padre a su hijo 
mayor, cuando no existían hijos los sacerdotes 
y los nobles ocupaban el cargo. El Halach Uinic 
quien administraba los recursos de la población, 
también designaba a los nobles encargados de 
gobernar junto a él.
A un lado del Halach Uinic se encontraba el 
“Ahuacan” como sacerdote supremo guardan-
do los conocimientos del pueblo, organizaba las 
ceremonias religiosas, protector de los textos 
sagrados, del calendario ritual, civil y de la edu-
cación. 
El “Batab”, estos estaban designados por el Ha-
lach Uinic para cobrar los tributos y de dar jus-
ticia a quien rompía las reglas impuestas por el 
Halach Uinic y el Ahuacán.
Ah Holpop eran los jefes de las pequeñas po-
blaciones que se encargaban de las ceremonias 
civiles y religiosas de la comunidad.
Los Nacom fueron la máxima autoridad militar 
y se elegían cada tres años; existía un Nacom 
en cada comunidad y estos obedecían solo al 
Halach Uinic.
Después de la organización política que existía 
en los mayas, que gozaban de cierto poder y 
riquezas al tener contacto directo con el Halach 
Uinic, seguían las personas comunes como ar-
tesanos y agricultores.
Estos a pesar de no gozar el poder como los 
otros cargos, tenían más relevancia, ya que en 
estos se sostenía la comunidad por la cosecha 
de alimentos o la creación de artículos de uso 
cotidiano.

La sociedad maya estaba dividida con un siste-
ma de pirámide:
Los Almahen están en la punta de esta pirámide 
siendo el grupo conformado por el Halach Uinic, 
los sacerdotes, la familia del supremo gober-

del gobierno. 
Los Yalba Huinicob estaba conformado por la 
gente del pueblo, los agricultores, artesanos, 
mercaderes y los familiares de cada uno de es-
tos.
Y hasta el fondo de la pirámide se encuentran 
los Pentacoob, estas eran personas sometidas 
a la esclavitud, ya fueran prisioneros de guerra o 
aquellos que quebrantaran las normas y fueran 
acusados de traición. 
Como ya había mencionado la sociedad maya 
impartía justicia por medio de los Batab y sola-
mente en casos extremos como robo u homicidio 
eran atendidos por el Halach Uinic; estos eran 
castigados de forma severa, siendo la muerte el 
castigo máximo.

*Alumno de Ciencias de la Comunicación 
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Resurgiente 
               

Vestigios históricos que han permeado en nuestra vida

Texto y Foto: Mariana Sánchez*

Prehispánica
Después de la llegada de los seres humanos 

a nuestro continente y enseguida instalarse 
hasta lo que hoy es conocido como México, 

surgieron innumerables cambios que poco a poco 
se  terminarían de  constituir  en civilizaciones bien 
establecidas con costumbres e ideologías, para 
formar para de una sociedad con diferentes aris-
tas; formamos parte de una civilización.  

El concepto de Mesoamérica se utiliza para desig-

-
ron las más importantes civilizaciones prehispáni-
cas, desde los olmecas, mayas, mixteco-zapote-
cas, totonacas y los toltecas y aztecas.   

La arqueología es la que hoy en día no deja de 
sorprendernos como parte del legado de aquellas 

como  los grandes descubrimientos hallados, y que 
sin duda, es un gran trabajo para los arqueólogos 
por el enigma que éstos conllevan.  

Son tan innumerables los vestigios que se van 
encontrando día con día por parte de los arqueó-
logos que siguen trabajando en cada una de las 
zonas arqueológicas. en donde todavía nos faltan 
muchas cosas por designar de nuestros antepasa-
dos, y esto es sólo una parte, ya que  por otro lado, 
tenemos los hallazgos que se han descubierto por 
parte de la modernización de nuestra ciudad que al 
ir innovando y desarrollando infraestructura se han 

-
lios en lugares inesperados.

Son numerosos los hallazgos, algunos más im-
presionantes e importantes que otros, tan sólo por 
mencionar algunos veremos en un lugar mítico 
cerca del centro de la Ciudad de México, plasma-
do en la iglesia de San Hipólito, mejor conocido 
como San Judas a unos pasos de la  estación del 
metro Hidalgo  una representación de un Indígena 
devorado por una serpiente de la cultura mexica.
Otro vestigio fue encontrado en la Línea 2 del me-
tro Pino Suárez, cuya fase productiva es dedicada 

al Dios Ehécatl- Quetzalcóatl (Dios del viento) y 
posteriormente a Tláloc. Se trata de un  adoratorio 
circular que hoy en día es apreciado por la gente 
que toma este medio de transporte.  

Uno de los vestigios más vistosos y mencionados 
en la Ciudad de México (CDMX) se ubica en la Pla-
za de Tlatelolco, conocida también por su historia 
como  La Plaza de las Tres Culturas, ubicada en 
Av. Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas. 
Su historia se remonta en la cultura de Tenochtit-
lan del pueblo mexica, y que lleva el nombre por 
sobresalir  la cultura prehispánica, colonial y mo-
derna; dándose a notar por la combinación de su 
arquitectura. 

No  se puede dejar de mencionar uno de los luga-
res más visitados por el turismo nacional y extran-
jero al ser el centro político y religioso más impor-
tante de la cultura mexica:  el Templo Mayor.  

El centro histórico de la CDMX es uno de los es-
pacios con mucha cultura que aún falta por descu-
brir y descifrar, al ser muy vasta al abarcar desde 
tiempos pasados, que hacen que en la actualidad 
los mexicanos cuenten con un legado muy amplio.

 Referencias: 

Solórzano E. (2006). De la Mesoamérica Prehispánica a la 
Colonial. La huella del DNA Antiguo. Barcelona-España
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¡VIVA

México es un país popular alrededor de todo el mundo por 
la diversidad de su cultura, pero sobre todo por su gas-
tronomía, no es algo nuevo que en nuestro país existan 

platillos extravagantes y únicos en el planeta.

Tacos de chapulines, barbacoas, quesadillas, chocolate es-
pumado con molinillo, atoles, tamales, salsas molcajeteadas, 
mixiotes, entre otros, forman parte de la variedad gastronómi-
ca que representa la cocina mestiza de nuestro México actual, 
pero mucha de esa gastronomía permanece gracias a su in-

y tradiciones.

En invierno, la habitación donde se comía era templada con 
fogatas y los alimentos se colocaban en un tablón chaparro 
cubierto por un mantel de algodón, mientras que en verano y 
primavera en lugar de fogatas disfrutaban del sol con bebidas 
frescas como el Taxcalate (bebida de maíz y chocolate) así 
como y platillos donde el pescado era el ingrediente principal.

También en las celebraciones como el Día de Muertos, es una 
ritual tradición que aztecas, Totonacas, Mayas, entre muchos 
otros pueblos practicaban, enmarcan. la mesa prehispánica 
antecesora de ingredientes, costumbres, tradiciones, aromas, 
colores y sabores que encontramos hoy en los mercados y en 
las comidas familiares, fue causante de endulzar la vida de los 
mexicas y darle al mundo herencias gastronómicas importan-
tes.

No obstante, existen productos, ingredientes y elementos que 
son una constante en la cocina mesoamericana, aquí conside-
raremos solamente cuatro ingredientes, base culinaria prehis-
pánica.

RICO Y 
Por: Giovanni Durán*

SABROSO!

MEXICO
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EL FRIJOL 

Como dice en el articulo la gastronomía mexicana; El frijol es 
una semilla comestible de Phaseolus vulgaris, originaria de 
América; cuyos se tienen vestigios de su cultivo se registran 
desde hace más de 5,000 años. Cerca del 50% de la producción 
nacional se localiza en tres estados: Durango, Sinaloa y Zacate-
cas; en otras zonas existen variedades locales muy preciadas.
Su nombre en náhuatl es etl y fue uno de los alimentos básicos 
de los pobladores prehispánicos por su alto contenido nutritivo. 
Cuando se cultivaba para consumo fresco se le llamaba exotl, 
hoy conocido como ejote. Actualmente, el frijol en México es 
parte de la dieta diaria, junto con el maíz y el chile. Platillos 
como enfrijoladas, alubias, frijoles refritos, bayos, sopes, cha-
rros, huaraches y tlacoyos.

EL MAÍZ

Alimento venerado por los nahuas, vinculado a Quetzalcóatl. Los mayas, por su parte, cuentan de acuerdo 
al Popol Vuh el origen del Hombre en la tierra y que es por demás lo que consideraban que de ahí venimos 
y que es, además, la gracia de Dios.
Esta planta generosa que se ofrece íntegra al ser humano: desde el grano de la mazorca hasta el cuitlaco-
chin, pasando por sus hojas y cañas. Sustento esencial de los pueblos del México prehispánico y del México 
actual. Impensable nuestra mesa sin al menos un producto del tlaolli. Totonqui tlaxcalli, la tortilla; sopes y tla-
coyos, entre otros, pero también en el consumo del… Un buen pozole blanco, verde o colorado, así también  
o rojo…  los llamados esquites, los tamalli y el atole.  

CHILE

Especie picante de la familia del pimiento. Icono de México por 
ser parte de la triada alimentaria prehispánica y actual junto con 
el frijol y el maíz. Existen más de 50 chiles en el país y su utiliza-
ción es variada, ya sea como salsa, condimento o para relleno, 
este ingrediente se encuentra todos los días en la mesa mexica-
na hasta nuestros días. 
Su uso en la dienta diaria ha creado que la cocina mexicana sea 

-
tes del mundo, pero también de las más ricas en platillos como el 
mole, las enchiladas, chilaquiles, chile relleno, salsas, pambazos 
y pozole.

Referencias:

Gironella De´Angeli A y G De´Angeli, (2011) Larousse de la Cocina Mexicana,
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Nopal 

Planta de la familia de las cactáceas que da como fruta 
la tuna, también estimada dentro del país; es de un ver-
de brillante delgado y aplanado, gracias al líquido mu-
cilaginoso (mejor conocido como baba) que extrae es 
común que su consumo sea agradable. Sin embargo el 
nopal es una de las verduras más consumidas en las 
famosas taquizas de México y para la producción no 
solamente comestible, tales como jabones, shampoos, 
pinturas, entre otros.
Diversos platillos surgen de la combinación de estos 
ingredientes sin concebir la cultura, tradición, pero so-
bre todo la comida mexicana y su alto contenido nutri-
cional sin remitirnos a la base prehispánica al llenar las 
casas, calles y mercados de olores, colores y sabores 
que forman la identidad del mexicano.



LA HISTORIA DETRÁS 
DE LA PALABRA 

  “MÉXICO”" 
Por: Nadia Estrella*

Se dice que el 13 de Julio de 1325 mientras se encontraban en una peregrinación que se prolongo más de 
un siglo y medio, fue cuando encontraron la señal; Un águila en medio de una laguna, parada sobre un nopal 
devorando una serpiente, lo que actualmente es nuestro escudo nacional. 

-
truir la ciudad la cual nombraron "México Tenonchtitlan".

¿Alguna vez te has preguntado por el nombre de nuestro 
País? ¿Sabes por qué tiene ese nombre y quién o quié-

¿Por qué aún existen personas que no saben ni lo mínimo acer-
ca de este tema?
Todos los que nacimos en México deberíamos tener aunque 
sea muy poco  conocimiento de esta historia, es muy impor-
tante ya que forma parte de nuestra cultura.

-
cesario retomar la leyenda de los aztecas, ellos eran llamados 
así gracias al lugar donde vivían  conocido como "Aztlan Chi-
comóztoc" lugar que actualmente conocemos como "México".

"Hui tz i lopocht l i " 
Dios de la gue-
rra y líder de los 

aztecas también 
recibía el nombre de 

"Mexitli", por lo que este gru-
po de personas decidieron cam-

biarse el nombre a "Mexicas", el 
cambio lo hicieron para hacerle honor a éste su Dios. 

Construir su propia ciudad era una tarea muy importante asignada a los aztecas y para 
que ellos supieran dónde era el lugar perfecto, su Dios Huitzilopochtli les envío una señal, la cual ellos 
debían encontrar solos.
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-Mex: Mextli (La luna)
-Xi: Xitli (Centro u ombligo)
-Co: Lugar. 

lugar del ombligo de la luna".

la siguiente manera:
-Te: Teti (piedra)
-Noch: Nochtli (tuna)
-Ti: Entre. 
-Tlan: Lugar. 

Se dice que el 13 de Julio de 1325 mientras se encontraban en una peregrinación que se prolongo más de 
un siglo y medio, fue cuando encontraron la señal; Un águila en medio de una laguna, parada sobre un nopal 
devorando una serpiente, lo que actualmente es nuestro escudo nacional. 

-
truir la ciudad la cual nombraron "México Tenonchtitlan".

¿Cómo eligieron el nombre perfecto para la ciudad?

Los aztecas o mexicas nombraban a todos los lugares en relación a su Toponimia, a esta ciudad 
le asignaron ese nombre porque en aquel lugar se encontraba una laguna así como el contorno 

-
camente se ubicaba en el ombligo del conejo de la luna.

¿Qué te parece esta leyenda? ¿Ya sabías o habías escuchado algo acerca de ella? 

La cosmovisión de las civilizaciones originarias forma parte de nuestra cultura hoy en nuestros 
días, en particular el nombre de nuestro país, así como nuestros símbolos nacionales, tienen un 

Referencias:

"La ciudad de México Tenonchtitlán", (s.f) Museo del Templo 
Mayor - INAH. Recuperado de https://www.templomayor.
inah.gob.mx/

* Alumna de Ciencias de la Comunicación
**Fotos: Pixabay.com
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 Inframundo
Por: Maribel Ramírez*
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Por: Maribel Ramírez*
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En México la diversidad 
de culturas originarias es 
numerosa y algunas de 

sus concepciones aún perviven, 
como lo son la dualidad sobre 

la vida y la muerte. En particular, 
la cultura azteca no creía que la 

vida se terminara en el momento en 
que su cuerpo dejara de habitar este 

mundo carnal, su afán por la vida los 
llevó a crear tres lugares a donde irían 

después de la muerte. 
El primero de ellos era “La casa del Sol” 

lugar que era habitable para los guerreros 
que morían en combate o cuando las 
mujeres fallecían durante su primer parto, 

ya que también se le consideraba como una 
lucha.

“El Tlalocan” era destinado a aquellas personas 
que su causa de muerte fuese relacionada con 

el agua. Al último lugar se le nombró “Mictlán”, 
también conocidocomo “El lugar de  los muertos” un 

sitio a donde se dirigían aquellos que morían por 
causa natural, pero tendrían que pasar por nueve 
niveles para descansar por siempre.
El Inframundo era gobernado por Mictlantecuhtli 
y Mictecacihuatl señor y señora de los muertos. 
Para que la persona pudiese emprender su viaje 
con una duración de cuatro años al reino de los 
muertos, previamente tenía que ser devorado literal y 
simbólicamente por la señora de la Tierra “Tlaltecuhtli” 
que consumía la carne y sangre con sus dientes y 
enormes colmillos. El difunto pasaba a la matriz, donde 
ocurría un ritual para ser parido a su destino. Como 
símbolo del líquido amniótico derramado durante el 
parto, su alma debería cruzar un río con ayuda de un 
perro, que es una de las fases para llegar a Mictlán.  
El viaje de las almas 
Al ser devorados, Tlaltecuhtli se demoraría cuatro 
años en llegar al inframundo, siendo el mismo tiempo 
que le toma a un cuerpo estar en estado esquelético; 
posteriormente la esencia del difunto saldría a los 

gestación.   

 LOS NUEVE PASOS AL DESCANSO ETERNO DE 
LAS ALMAS SEGÚN 

LA CULTURA AZTECA
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Los difuntos debían caminar al norte, hasta llegar a 
Tlalticpac donde se ubicaba la entrada al inframundo, 
de ahí se dirigían al segundo nivel Apanoayan donde 
se encontrarían con un frío y profundo río que debían 
cruzar con ayuda de un perro Xoloitzcuintle. El tercer 
nivel, llamado El Tepetl es “el lugar donde los cerros 
chocan” y a través de ellos los muertos pudieran pasar 
al cuarto nivel o Iztepetl, que se concebía con un cerro 
lleno de navajas que debían cruzar con mucho cuidado 
para no cortarse y así llegar al Itzehecayan, un lugar 
tan frío que corta y es resguardado por una serpiente; 
el sexto nivel, conocido como Pancuecuetlazayan 
consistía en un lugar con fuertes y poderosos vientos 
capaces de arrasar con los cuerpos. 
El séptimo nivel, Temiminaloyan, el lugar al que van 

son lanzadas a los difuntos. 
El penúltimo nivel, que llevaba por nombre 

de corazones; por último, el noveno nivel donde los 
amos del inframundo les brindan su protección para que 
d e s c a n s e n 

para siempre y 
allí mismo quedaban depositados sus 
huesos para después renacer en otro 
cuerpo.

se concebía el paso entre la vida y la 
muerte, cosmovisión que perdura en la 
actual celebración del Día de los Muertos 
al montar el altar para la recepción de las 
ánimas en proceso o transición. 

 

 LOS NUEVE PASOS AL DESCANSO ETERNO DE 
LAS ALMAS SEGÚN 

LA CULTURA AZTECA

Referencias:

Matos, E. (1998). Camino al Mictlan. México: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

Palacios, V. ( 2013 ). El viaje a Mictlan. México: editorial 
trilingüe.
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Texto y Foto: Diana Batalla*

Cada año, durante mayo, la comunidad de 
Tepeixco, municipio de Zacatlán de las 
Manzanas, celebra en honor a San Juan 

Labrador, Santo patrono de esta comunidad en 
el estado de Puebla. Desde el año de 1800, por 

de la iglesia, quien dijo que se eligiera un cerro 
para ofrecer alguna ofrenda al santo y así man-
dara la lluvia.
Los habitantes del pueblo realizan esta celebra-
ción que consiste en ir al cerrito del aire, cada 

-
mida y lo principal son las semillas de las cose-
chas; para llamar al santo también lanzan fue-

el altar que se encuentra en la punta del cerrito 
del aire, con una altura máxima de 200 metros, 
al llegar a la punta se puede observar que alre-
dedor del altar hay árboles y en el centro está 
el altar de color blanco, que tiene 3 divisiones, 
para que el día de la celebración en esos espa-
cios pongan las cosas que se llevan. Después 
de la celebración la gente canta canciones para 
que venga la lluvia, se baila una danza para so-
licitar el favor de la bendición de su siembra que 
se realiza en los meses de febrero y marzo.

Lo que las personas hicieron fue ir a un cerrito, 
donde ellos decían que era mejor ya que se en-
cuentran cerca del cielo para pedir la lluvia, en-
tonces toda la sociedad se reúne el 3 de mayo, 
para pedir la lluvia por medio de ´´San Juan La-
brador´´, ya que es considerado el santo patrón 
de las cosechas.
Decidieron hacer esto porque la comunidad 
cuenta con tierras para cosechar su maíz, los 
terrenos se siembran en el mes de febrero y a 

maíz se ve que está saliendo la cosecha.
Según referencias de María Cristina Guillermi-
na Garrido Garrido, catequista de la comunidad 
desde hace 40 años, encargada de recopilar in-
formación y de transmitir la historia de Tepeixco, 
la persona que dio la orden para que se hiciera 
esta celebración fue don José Hernández Ra-
mos, ya que sus ancestros hacían este tipo de 
ofrendas, que les fueron inculcados por las cos-
tumbres que se tenía en la Ciudad de México, 
después de la conquista.
Fue en el año 1800 en el mes de mayo que en la 
población no llovía, por lo que los campesinos 
preocupados por sus cosechas adoptaron esta 
celebración para pedir el favor al santo patrono.

EL CERRITO DEL AIRE UNA TRADICIÓN 
PARA ASEGURAR LAS COSECHAS

*Alumna de Ciencias de la Comunicación 
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¿QUIÉN CONOCE LAS 
VERDADERAS BEBIDAS 

TRADICIONALES?

A lo largo de la historia del hombre, las cul-
turas  originarias de México han elaborado  

por ejemplo, para dar energía, saciar la sed, 
e m - briagantes, en este caso 

hablaremos de las 
bebidas más tradi-
cionales o conoci-
das desde la época 

prehispánica.

Las bebidas entonces 
eran preparadas en su 
mayoría a base de maíz, 

cacao,  en ocasiones 
de frutos, semillas y 
plantas, esto hacía 
que las bebidas fueran  

refrescantes además 
de  nutritivas  ya que en 

los pueblos de mesoamérica 
buscaban que en su consu-
mo proporcionaran nutrientes 
y energía para qué de esta 

manera pudieran aguantar las 
jornadas que solían hacer esa 

época.

Todos al escuchar bebidas tradicionales mexica-
nas, de inmediato piensan en el Pulque, Mezcal 
y Tequila, pero no porque sea tradicionales, sino 
porque son de las más conocidas en el mundo;  
pero en realidad ¿Quién conoce las verdaderas 
bebidas tradicionales? 

Como por ejemplo el “Bupu” -
pañol “espuma” es una bebida de origen zapote-
co que está hecha a base de elote blanco, cacao 

que sea  espumosa.

Otra de las bebidas  tradicionales sobre todo en 
estados como Chiapas y Tabasco, es el llamado 
“Pozol”,  hecha a base de maíz y cacao  de con-
sistencia espesa  endulzada con azúcar, tiene un 
color rojizo gracias al achiote y se sirve con hie-
los para que este lo más fría posible al momento 
de degustarse.  

Son tantas las deliciosas bebidas que existen 
de origen prehispánico, tal como el  “Tejate” que 
está elaborada con maíz, cacao blanco, mamey, 
ceniza, azúcar y rosita de cacao.  Para la elabo-
ración de esta bebida es necesario dejar remo-
jando el maíz y la ceniza toda una noche para así  
obtener la masa nicuanextle, la cual se mezcla 

Estas bebidas mencionadas  no necesitan de 
alcohol.

Por: Mitzi Rodríguez*
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Así como el "Champurrado" / "Atole" esta bebida fue de 
la más importantes al punto de ser considerada sagrada 
en esa época. Su consistencia es espesa, compuesta de 
maíz, leche, chocolate, canela y piloncillo. Hasta la fecha 
esta bebida es el acompañante preferido para algunos de 
los alimentos Mexicanos como por ejemplo, los tamales.

Una de las bebidas tradicionales prehispánicas, más co-
nocidas a nivel mundial  es el “Pulque”  bebida fermentada  
del aguamiel que se obtiene del maguey y se puede beber 
natural o “curado” con distintas frutas o verduras, hasta la 
fecha  es una de las bebidas favoritas al menos de cual-
quier mexicano.  

También con el aguamiel se elabora el “Mezcal” que por 
ende proviene del maguey y suele acompañarse de un gu-
sano de maguey, hoy en día existen diferentes tipos de ma-
guey y esto hace que haya diferentes tipos de Mezcal, así 
como de Tequila que también se extrae de un tipo de ma-
guey; sin duda uno de los productos más representativos de 
México ya que ocupa un lugar en la lista de exportación a 
nivel mundial. 

El “Tepache de Maíz” es otra bebida que a pesar de los 
años se sigue bebiendo, esta es elaborada con maíz mar-
tajado pero de igual manera se puede utilizar la cascara de 
la piña, naranja e incluso el tamarindo y es endulzada con 
piloncillo y se recomienda servirlo muy frio.

Cada una de estas bebidas, por algunos 
poco conocidas,  son verdaderamente 
una joyas que nuestros ancestros nos 
dejaron, desde su elaboración hasta la 
forma de consumo.  

Y esto hace que su elaboración sea es 
un verdadero ritual. 

Referencias:

Córdova, A. (2017, marzo, 30). 8 bebidas de origen pre-
hispánico que son un orgullo para México. Matador ne-
twork. Recuperado de https://matadornetwork.com/es/
bebidas-prehispanicas-orgullo-para-mexico

*Alumna de Ciencias de la Comunicación 
**Fotos: Pixabay.com

México Prehispánico
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Panteón Mixquic/ Foto: Claudia Soto  55



Panteón San Francisco/ Foto: Valeria Balcázar 56
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Panteón Jardín/ Foto: Sebastián Izquierdo Meza

Panteón San Fernando/ Foto: Alejandro Ocaña

Panteón San Fernando/ Foto: Alejandro Ocaña 
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Panteón Jardín/ Foto: Sebastián Izquierdo Meza

Panteón San Fernando/ Foto: Alejandro Ocaña

Panteón Mixquic/ Foto: Lic. Claudia Soto 

Panteón Mixquic/ Foto: Claudia Soto Panteón Mixquic/ Foto: Claudia Soto 60
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Panteón San Isidro/
 Foto: Alejandra Roque 

En mayo de 2009 la fortuna para nuestra uni-
versidad se hizo presente y él, ya experimen-
tado docente, llegó a estas instalaciones para 
compartir ese gran conocimiento que había 
adquirido a lo largo de su vida, primero a ni-
vel licenciatura y después, con más confianza, 
da clases en maestría. “Haciendo un balance, 
lo único que veo de diferente en esta univer-
sidad es el rango de edad en los alumnos, de 
ahí en fuera, esta escuela es de las mejores”.
 
Al final del día el profesor Ernesto es un apasio-
nado de lo que hace, le emociona dar clases, 
ver a sus alumnos seguir adelante en la profe-
sión de psicología y su futuro lo tiene claro, se-
guir de docente por muchos años más ya que 
es algo a lo que le ha agarrado cariño, sin em-
bargo, otra de sus metas es regresar a dar te-
rapia pero sin dejar de dedicarse a la docencia. 

“Si usted ya decidió estudiar 
psicología, aférrese y de-
fienda esa decisión, estudie 
cada vez más porque eso 

le da un plus respecto 
a otras personas”. 

Quién nos 
enseña?

¿

Docente de varias escuelas y licenciado 
en psicología son los dos aspectos más 
importantes en la vida del profesor Er-

nesto Emilio Téllez Romarte. En un principio no 
tenía claro qué carrera estudiar, no fue hasta 
que al salir de la preparatoria y realizar varios 
test, para conocer sus aptitudes, se dio cuenta 
que todo arrojaba a estudiar ciencias sociales. 

Prácticamente estaba en un dilema, sin embar-
go, con conocimientos previos en la materia de 
psicología, ya que cuando cursaba la prepara-
toria llevaba estudios de esta misma, y gracias 
al ejemplo de aquella profesora que le ense-
ñaba todo con respecto a esta asignatura, se 
identificó, la tomó como modelo a seguir y se 
decidió dedicarle toda su vida a la psicología.

La FES Zaragoza marcaba el comienzo de lo 
que se iba a convertir en el futuro; su idea ini-
cial que lo lleva a adentrarse de lleno a este 
mundo era el saber por qué la gente piensa y 
se comporta así, esos aspectos eran lo que lo 
motivaba a seguir y terminar la licenciatura. 

Lo impredecible y fortuita que a veces es la vida 
lo llevó a laborar en la ONG, como psicólogo en 
PEMEX, abrió su consultorio que después tuvo 
que dejar porque no había ganancias y fi-
nalmente llegó a la docencia en el 2006, 
afortunadamente se ha dedicado a eso, 
hasta la fecha, por varias razones 
pero la principal es, a palabras 
del profesor, “por el proce-
so de aprendizaje en los 
alumnos, la satisfacción de 
ver cómo llegan y cómo se 
van fue, y es, lo primordial”.

Texto y Foto: Eduardo Cristobal *

Ernesto Emilio Tellez 
Romarte  

* Alumno de Ciencias de la Comunicación
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Desde mi Mirada 

La rama médica, desde tiempos prehispánicos 
en el caso de México ha ido desarrollando 
toda clase de métodos y técnicas de sanación 

con un solo objetivo: la supervivencia humana.

En contraste, a medida en que los fenóme-
nos económicos, políticos y sociales han abar-
cado, cada bloque generacional, con base 
al desarrollo de la revolución industrial y de la 

-
sado y quien prevalece en el contexto actual. 

Con base a los eventos resultantes en tiempos 
contemporáneos, la carencia de los cánones 

se debe abordar un nuevo canon multidisciplina-

factor metodológico racional entre el pensar y 
sentir sobre y hacia uno mismo como miembro 
del área médica y para con el paciente, quien 
pone su existencia física, mental y espiritual 
en nuestras manos a modo de encomienda.

Perspectivas del 
paciente sobre la
realidad de la medicina
en el pensar y sentir de los 
gestores de la vida 
humana 
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En el caso de la odontología, el odontólogo se 
convierte en un detective, con base a la aplica-
ción de la metodología de investigación que em-
plea, la cual  consiste en la recopilación.de un 
expediente clínico previo, obteniendo información 
por medio del interrogatorio directo del pacien-
te y una exploración clínica de la cavidad bucal 
para observar procedimientos previos, También 
en la observación práctica del paciente cata-
logando los niveles de patología presentados 
en no solo su dentadura, sino en las caracte-
rísticas fisiológicas del mismo de forma indirec-
ta para realizar con ello la recapitulación de los 
diversos tratamientos al paciente, este último 
quizás sea el diagnóstico más trascendental.

Lo anterior representa de este tipo de ex-
periencia, un viaje intercultural en el senti-
do de los diversos aprendizajes, a través de 
cada realidad vívida a través de cada pa-
ciente que se atiende, a lo largo de la vida 

Una  de las claves consiste en contar con un equi-
librio óptimo con el todo lo tangible e intangible, 
lo que conlleva el impartir una nueva metodología 
de atención, basada en el pensar y sentir humano.

En conclusión la vinculación armónica y equili-
brada del pensar y sentir, representa la clave 
hacia una nueva forma de gestionar la calidad 
y la existencia humana, en un futuro venidero.

Por último, dejamos la siguiente reflexión, ¿cuál 
es tu pensar y sentir a través de las múltiples rea-
lidades que has conocido de forma directa e indi-
recta, y más importante, cuál es tu pensar y sentir 
sobre toda esta concepción y conceptualización?

*Docentes
**Foto e Ilustración: Pixabay

erspectivas del 
paciente sobre la
realidad de la medicina
en el pensar y sentir de los 
gestores de la vida 
humana 
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Hablar sobre arte es un gozo pues el tema es espacioso y el tema permite tantas posibilidades 
de discusión sobre el desarrollo creativo de los diversos artistas que han dejado huella con 
sus estilos y propuestas desprendidos todos de la evolución del hombre mismo y de sus he-

rramientas de trabajo inventadas para sobrevivir y consumir. 

Sabemos que entre las distintas expresiones de los sentimientos humanos se encuentra la arquitec-
tura, la pintura, la escultura, la danza, la poesía, la música y el cine, que han sido valoradas y des-
critas por la estética del arte y consideras como tal, pues el que mira se deja llevar por sus sentidos 
que le permiten encontrar algo que le sea común al autor.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), lugar donde se protegen los derechos de 

primer registro que se tuvo en materia autoral. Narra de la historia sobre el primer registro hasta hoy 
conocido, concedido a favor de un Maestro de la Impresión, Johannes de Espeyer´s, a quien en el 
año 1569 se le otorgó en un archivo 
público el derecho autoral que consis-
tía en un privilegio monopólico de la 
impresión para reproducir, comerciali-
zar o censurar obras literarias durante 
cinco años.

Entonces… para reconocer a la acti-
vidad de la impresión como arte o no 

-
-

vento de la imprenta para entender el 
alcance de la expresión.

Lo primero será recordar que la apa-
rición de la imprenta estableció nue-
vas condiciones de lectura y escritu-
ra durante el siglo XV; por ello, no se 
puede dejar de citar a Johann Gutem-
berg, quien ideó la forma de propagar 
la producción de textos a partir de la 
técnica metalúrgica de la multiplica-
ción de los tipos (caracteres tipográ-

impresa de tipografía gótica (Cortés, 
2012 ,p.71-73). 

 Imprimir
deA            rte        El

Por: Lic. Claudia C. Soto Rubio *
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Imagine estimado lector, ¿Cómo poder crear una 
tipografía que guste a quien agrada de la lectu-
ra? 
Johannes de Espeyer´s vivía con su familia en 
Venecia (Italia) lugar donde estudiosos y escrito-
res se dirigían en la búsqueda de editores al sen-
tirse atraídos por las tipografías y el papel usado 

fuera apoyado por el Senado al sentir admiración 
por su obra en la impresión.

Por otro lado, el historiador del arte Ernest Gom-
brich, manifestó en su libro La historia del arte:
“No hay ningún mal en llamar arte a todas estas 
actividades, mientras tengamos en cuenta que 

-
tintas, en épocas y lugares diversos, y mientras 
advirtamos que el Arte, escrita la palabra con A 
mayúscula, no existe, pues el Arte con A mayús-
cula tiene por esencia que ser un fantasma y un 
ídolo” (Gombrich, 2011, p.21).

El historiador refería las actividades como todas 
las cosas que hacían y hacen los artistas, desde 
tomar tierra coloreada y dibujar con ella, hasta 
trazar carteles para colocarlos en el Metro, las 

-
cia una simbolización humana.

Academia Española (RAE), la palabra proviene 

en el papel o en otra materia las letras y otros 

adecuados. Los procedimientos son sus técni-
cas, entre las que se encuentran el grabado que 

dibujar (Garrido, 2014, p. 11). 

por la RAE; y entonces mi querido lector estamos 
entrando al campo de la comunicación donde al-
guien lee lo bello de la lengua que se deriva de la 
pluma literaria, mientras también mira y siente de 
esta algo épico, dramático o lírico que emotiva 

que connota la vida emocional del hombre que te 
conduce a imaginar. 
Casualmente el diario La Razón, en su sección 
“Contextos”, publicó el día 21 de junio de 2018 
la subasta de la Biblia Regia (políglota) que es-
tuvo bajo el resguardo de la realeza por dos si-
glos y dispuesta en exhibición por un tiempo en 
Amberes (Bélgica), exactamente en el lugar de 

su creación, la imprenta de Cristóbal Plantino, 
ahora museo. Obra editada en hebreo, griego, 
arameo y latín vulgar, de ocho volúmenes y pa-
trocinada por el rey Felipe II, a quien llamaban 
“El prudente”. Considerada obra maestra por 

texto en hebreo dotado de signos de puntuación 
vocálica (signos que señalan las vocales en el 
alfabeto hebreo) y por su cubierta en piel.

Todo lo anterior converge con la idea de Gom-
brich, sobre el arte y las actividades artísticas que 
se originan de los sentimientos de quien escribe 
y se lee entre las líneas y los puntos quedando 
plasmados en la imagen del grabado artístico 

y de la impresión propia en sus diversas técni-
cas que a través de los años han estado en la 
búsqueda de una innovación estética, legando a 
Venecia las más hermosas impresiones por sus 
formas y letras de época.

Entonces haber tocado un poco sobre el tema 
del proceso de la impresión es conocer sobre 
lo que guarda una obra distinguida ya sea por 
el mundo que le custodia por sus signos y sen-
timientos asidos que nos estimulan a mirarles, 
motivándonos e introduciéndonos por el mundo 
de las formas, los colores, las líneas, las textu-
ras, los aromas, la papelería y los textiles que 
dejan al descubierto un poco de la intimidad del 
artista de la impresión (copista), que antes de 
la imprenta confeccionaban sus libros de forma 
manual siendo objetos de un gran valor debido a 
que era una forma de difusión del conocimiento y 
del consumo de la literatura; por eso no hay mal 
en llamar arte (con minúscula) al acto de marcar 
en papel.

 Imprimir

Referencias:

Gombrich, E. (2014). La historia del arte. China: Phaidon
http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord.
php?id=record_i_1469
http://www.consultasindautor.sep.gob.mx/materiales/revistaDigital/
rmda1/offline/download.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mk-
t=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.copyrighthis-
tory.org%2fcam%2ftools%2frequest%2fshowRepresentation%3fi-
d%3drepresentation_i_1469
http://dle.rae.es/?id=L7WWOqr

*Docente 
**Ilustración: Pixabay
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“LA TELEVISIÓN TIENE QUE 
EVOLUCIONAR E IR GENERANDO 

NUEVAS COSAS Y POSIBLEMENTE HERMANARSE 
CON LOS YOUTUBERS”

vv

ss
En la actualidad la tecnología nos sorprende cada vez más, la manera en cómo evoluciona es 
sorprendente, pareciera que lo hemos visto todo y de la nada hay algo nuevo, hay algo indescrip-
tible que es completamente extraordinario. 

Hace veinte años, la humanidad jamás se hubiera imaginado que existiera una plataforma, que fue-
ra vía internet, que le pudiera competir cara a cara al mayor avance tecnológico de aquel entonces, 
la televisión. La televisión fue un revulsivo para todas las personas, en ese momento la tecnología 
dio un salto enorme de algo auditivo, como lo es la radio, a algo que además de oírlo también te 
presenta una imagen, de todo lo que fuera posible.

Creo que está pasando lo mismo que en tiem-
pos anteriores; sin embargo, ahora pasamos 

YouTube.

Cuando todo el mundo conoció y usó esta pla-
taforma solamente creíamos que era para es-
cuchar música de manera más cómoda pero 
cuando a una persona se le ocurrió agarrar su 
cámara, grabarse hablando o diciendo algo 
sobre cualquier tema y subirlo a YouTube 
jamás se imaginó que estaría cambiando 
toda la manera de vivir en todo el mundo y 
¿por qué lo pongo de este modo? 

Porque YouTube vino a cambiar toda 
nuestra manera de hacer cualquier cosa 
en la vida y sobre todo vino a reinven-
tar la manera de “ganarse la vida”, es 
decir, tener un sustento económico 
para vivir.

Versus 

Televisión
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“YOUTUBE VA A IR 
CRECIENDO Y LA TELEVISIÓN TENDRÁ QUE 

IRSE ADAPTANDO”

vv

ss
Pero ¿qué hace a YouTube diferente de todo 
lo demás? De acuerdo con el licenciado en 

ciencias de la comunicación y docente, Arturo 
Figueroa Vera, la principal diferencia es que la 
televisión vive de publicidad y YouTube no. 

“A pesar de que puede haber publicidad ahí no 
es lo mismo…lo que yo veo es hay semejanzas 
en cuanto a la proyección pero diferencias en 
cuanto al medio te ofrece circunstancias distin-
tas” agregó. 

Otras de las principales desventajas que tiene 
YouTube es que tienes que estar pagando por 
una red de internet y tener buena señal para 
poder disfrutar de su contenido y en cambio la 
televisión se conecta a una corriente y listo, no 
hay más ciencia. 

El auge que ha tenido en los últimos años You-
Tube ha sido completamente notorio que en 

algún punto podemos imaginar que esta pla-
taforma podría llegar a sustituir a la televisión, 
sin embargo, en opinión del docente, Arturo Fi-
gueroa, estos dos medios llegarían a tener una 
retroalimentación. “Yo creo que YouTube va a 
seguir creciendo, a lo mejor va a mostrarnos 
cosas que ni nos imaginamos y la televisión va 
a tener que seguir adaptándose…la televisión 
tendrá que evolucionar e ir generando nuevas 
cosas, pero que la televisión desaparezca, no 
lo creo, porque te muestra otras cosas que You-
Tube no” agregó. 

En conclusión, la televisión y YouTube son y 
serán lo mejor del futuro, no puede llegar una 
a sustituir a la otra y tampoco son lo mismo, lo 
que las generaciones futuras deben de hacer 
es adaptar una con la otra y generar algo nuevo 
para que así la humanidad tenga la oportunidad 
de ver una nueva “caja mágica”. 

Versus 

Youtube

Por: Sebastián Izquierdo y Eduardo Colín**

*Docente
**Alumnos de Ciencias de la Comunicación
***Fotos: Juan Carlos Hernandez
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Siempre... Toledo
Por: Katia Martínez Alvarez*
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Toledo
El viernes cinco de septiembre el gran artis-

ta plástico Francisco Toledo falleció en su 
natal Oaxaca. Él no solo se caracterizaba 

por sus grandes pinturas sino por el gran apoyo 
que daba a las diferentes causas sociales, en-
cabezó marchas contra el maíz transgénico, se 
opuso a la creación del tren maya haciendo valer 
los derechos de las comunidades indígenas, en-
tre otras cosas.

 
Toledo es recordado y querido por apoyar e im-
pulsar el arte de su comunidad a través de todos 
sus proyectos: 

-

-
dentes Jorge Luis Borges

Estos solo fueron algunos de sus trabajos que 
tuvo a lo largo de su carrera, con estas accio-
nes impulso la carrera de muchos artistas de su 
comunidad, logrando que su obra trascienda las 
fronteras nacionales y llegara al viejo continente.

El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para 
rendirle un homenaje tan merecido para este ar-
tista plástico que no solo nos dejó sus pinturas, 
sino nos dejó la realidad y la memoria de un ar-
tista que nunca envejecerá porque no perdió el 
sentido de renovarse siempre.

* Egresada
**Imagen: Pixabay

Referencia:
Miguel Ángel Muñoz . (2019). Toledo Mono, Chapu-
lín, Elefante.... LA RAZÓN DE MÉXICO, 26 Y 27.
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Entrevista a Exalumno
 Mauricio 
Ramírez

z
“Siempre he escalonado mi 
vida, empiezo por un objetivo, 
lo cumplo y vuelvo a buscar 
otro objetivo mayor” 

Por: Katerine Fontecilla Rosas*

Para Mauricio, el haber escogido su licenciatura 
en administración era algo que ya estaba deci-
dido desde antes, ya que sentía que las habili-
dades y las actividades diarias que el llevaba a 
cabo en su hogar y en su manera de vivir, le da-
ban la facilidad de hacer aquello que le gustaba. 
“En primer lugar, tengo la facilidad de poder or-
ganizar mis cosas, trato de priorizar de menor a 
mayor, procuro que no salga nada urgente e in-
tento que mi vida se optimice y así buscar tiem-
pos necesarios para poder yo disfrutar la vida 
(…) yo administro una casa, eso me ha ayudado 
a poner en práctica lo que he aprendido, ahorro 
luz, gas, agua y trato de aprovechar los recur-
sos, para mi eso es la administración, con poco 
hacer mucho”, comenta.

Mauricio Ramírez, es un ex alumno de la 
Universidad del Distrito Federal Campus 
Santa María en la que realizó su licencia-

tura en Administración de Empresas. Actualmen-
te, está estudiando su doctorado en Organiza-
ciones preparándose para alcanzar su meta de 
mejorar la enseñanza en México a nivel secun-
daria y bachillerato, al mismo tiempo, que cuida 
de su familia y cumple con su trabajo en la Fun-
dación Teletón como analista jurídico.

Hace ya 5 años y medio, Mauricio vio la opor-
tunidad de seguir con sus estudios de la licen-
ciatura en la UDF, en ese entonces, él ya tenía 
la responsabilidad de cuidar de su esposa y sus 
dos hijas, también tenía que atender su trabajo 
y nos menciona que el poder dividir los tiempos 
fue, y sigue siendo, uno de sus mayores retos 
hasta ahora.
“El mayor reto es el tiempo y la familia, (…) el po-
der partir los tiempos, para mí ha sido muy difícil, 
a comparación de otras personas que, al no te-
ner responsabilidades aparte, pueden optar por 
tener más tiempo para ellas”.
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Durante su época de licenciatura, Mauricio nos 
cuenta que su experiencia en la Universidad fue 
grata y rápida, gracias a aquellos maestros que se 
destacaban por su buen nivel de enseñanza, lo que, 
a su vez, facilitaba su aprendizaje. Al mismo tiempo, 
se sentía apoyado por aquellos que lo motivaban a 
seguir estudiando.
Por otro lado, dice, la institución también le hizo po-
sible el seguir con su carrera, ya que debido a la 
oportunidad que le daba el estudiar únicamente los 

accesibles, le facilitaron el poder llevar su vida con 
el orden que requería.
Comenzó a trabajar desde sus 19 años, siempre in-
tentando superarse a sí mismo para alcanzar sus 
objetivos, empezando con cosas pequeñas para 
poder transformarlas en algo grande. “Siempre he 
escalonado mi vida, empiezo por un objetivo, lo 
cumplo y vuelvo a buscar otro objetivo mayor de 
manera que sea alcanzable. Para la administración 
yo creo que empiezas como mensajero, que fue mi 
primer trabajo, después fui auxiliar administrativo y 
así avancé hasta llegar a donde estoy ahora”, men-
ciona.

Actualmente, a sus 39 años, se siente como una 
persona realizada y feliz, sin embargo, aun con 
una meta que cumplir para su futuro. Mauricio de-
sea poder seguir en el camino de la enseñanza, 
principalmente a nivel secundaria y bachillerato, 
en donde quiere rescatar los valores perdidos en 
los jóvenes y mostrarles a las nuevas generacio-
nes el origen del conocimiento, para que, de esta 
forma, puedan tomar mejores decisiones para sus 
vidas.
Finalmente, un consejo que él les brinda a to-
dos los estudiantes de la Universidad del Distrito 
Federal para que cumplan con sus objetivos, es 
mantener la perseverancia y la constancia como 
disciplina, del mismo modo, que aprovechen las 
oportunidades que se presentan para acumular 
experiencia que, para él, es la fuente de la sabi-
duría. 
“Las cosas malas no existen, son experiencias y 
eso te fomenta a ser mejor persona, los errores 
tampoco existen, porque te llevan a una verdad 
propia”.

*Alumna de Ciencias de la Comunicación
**Fotos: Alejandra Mendoza
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En el marco de las festividades de día de muer-
tos, el alumnado y personal docente del Co-
legio Simón Bolívar-La Salle, crearon su tra-

dicional Magna Ofrenda, que estuvo dedicada en 
forma de homenaje a San Juan Bautista de La Sa-
lle, fundador de la Congregación de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas.

En su proceso de creación, los estudiantes de esta 
institución de los diferentes grados académicos y 
en compañía del personal docente, colaboraron 
arduamente en conjunto, todos ellos encabezados 
por los coordinadores académicos, dirección técni-
ca y general.

Los 300 años del fallecimiento de San Juan Bau-
tista de La Salle fueron la temática principal de la 
magna ofrenda, que fue colocada en el interior del 
gimnasio principal del colegio y contó con 15 stands 
que representaban pasajes de su vida.

En esta magna obra, se representaron las siete eta-
pas de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescen-
cia, juventud, adultez y ancianidad) en siete niveles, 
además de elementos que caracterizan a nuestra 
cultura mexicana, como las tradicionales catrinas. 
Sobre los siete niveles de la ofrenda permanecieron 
los retratos de los beatos que fueron importantes 
para la comunidad, además de representar a San 
Juan Bautista en un catrín que vestía su hábito. 

 Trascendencia
años 

Texto y Fotos: Franco Álvarez y Marycarmen Hernández*
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“Llevo alrededor de 12 años trabajando en la 
institución como directora de preparatoria y 
profesora, y llevo alrededor de dos años incor-
porada en la Dirección General del Colegio”, 
comentó la directora Roldán. 

En cuanto a la institución, compartió que des-
de hace 60 años fue creado el Colegio Simón 
Bolívar, el cual cuenta con secundaria y prepa-
ratoria. Comentó que las tradiciones son muy 
importantes para toda la comunidad, por ello se 
han dado a la tarea de reforzarlas e inculcarlas 
en cada alumno, “el objetivo es que los alum-
nos se sientan importantes y orgullosos de ser 
mexicanos”. 

“Hemos tenido un concurso de catrinas donde 
los alumnos eligieron un país o una persona 

de la catrina. Este año quisimos darle una va-
riante y fue dedicada a San Juan Bautista de La 
Salle, que falleció en 1719 y justo el año entran-
te cumpliría 300 años”.

él no ha muerto, sino que ha resucitado. Por 
eso le llamamos la vida eterna y la pascua del 
Señor de La Salle”, mencionó la Directora. 

El tiempo que se requirió para la realización y 
organización de la festividad de Día de Muertos 
fue casi de un mes, “se revisaron 
las ideas y se fue acotando 
lo que sí y no funcionaba, 
para después aproxima-
damente en tres días 
poderla montar”. 

Finalizó agradeciendo a la comunidad estudian-
til y a los padres de familia por la buena res-
puesta hacia las actividades de la institución.

En el suelo, tapetes de aserrín de colores con 
símbolos importantes para la comunidad lasallis-

-
rrido en los stands y como símbolo importante, 
fueron agregados árboles que representaban las 
nuevas hojas de la vida.

Mientras tanto, en el jardín de la escuela se si-
muló un panteón en donde se colocaron algunas 
fotografías de personas importantes que fueron 
parte de la institución, además de continuar con 
el homenaje a San Juan Bautista, quien contó 
con una cripta personalizada. 

En entrevista con la Directora General, Sara Rol-
dán Roldán, nos platicó acerca de la institución 
y de las tradiciones que año con año se realizan 

-
munidad. 

* Alumnos de Maestría 

 Trascendencia
Texto y Fotos: Franco Álvarez y Marycarmen Hernández*
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Actividades udf 

GRADUADOS

generación

2016-2019  

Licenciatura en: 
Administración

Contaduría Pública 
Ingeniería en

Sistemas  

 

Licenciatura en:
Psicología 

Ciencias de la
Comunicación 



Licenciatura en:
Mercadotecnia 

Derecho
Comercio Internacional y

Gestión Aduanera  

Licenciatura en:
Andministración

Contaduría Pública
Mercadotecnia

 

¡Felicidades!

Actividades udf 
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 UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, CAMPUS SANTA MARÍA 
DIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

COORDINACION DE INVESTIGACIÓN

Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria (ISSN 
23958162), es una publicación semestral de la UDF, Santa María, la cual 
tiene por propósito ser un espacio que contribuya a la difusión de investi-

-
nológico y social en las áreas de:

1) Administración, 2) Ciencias de la Comunicación, 3) Derecho, 
4) Economía, 5) Educación,6) Organizaciones, 7) Psicología, 

8) Sistemas Computacionales y 9) Valuación

Con base en este propósito el Comité Editorial:

C O N V O CA

A estudiantes de licenciatura, posgrado, docentes e investigadores a postular trabajos de 
investigación y académicos para ser considerados en el siguiente número de la Revista.

Los temas de los trabajos deberán ser acordes con las áreas de conocimiento antes men- 
cionadas, y su formato de presentación puede ser: artículo, reporte de investigación, en- 
sayo o reseña. Sólo se aceptarán documentos inéditos, que no hayan sido publicados to- 
tal o parcialmente, ni puestos a consideración en otras revistas, impresas o electrónicas.

Todos los trabajos serán sometidos a un proceso de selección y, posteriormente, 
a una dictaminación a “doble ciego” por parte de especialistas. Las propuestas de-
berán ajustarse a las Políticas Editoriales y Normas de Publicación de la Revista.

Nota: Cualquier duda o aclaración sobre la 
presente convocatoria, favor de dirigirse a:

M. en C. Manuel Hernández Reyes
revista@udf.edu
Editor
Tel. (55)3611 - 0030 Ext. 223
Cedro No. 16, Colonia Santa María la Ribera, C. P. 
06400, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Los planes de estudio se encuentran incorporados al Sistema Educativo Nacional, a través del Reconocimiento y al amparo del número de Acuerdo correspondiente, de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de Educación.LICENCIATURAS: Administración R.V.O.E. 20081559 del 30 del 30 junio de 2008 *Comercio Internacional y Gestión Aduanera R.V.O.E. 

 C. Cedro #16, Col. Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc (cerca del metro San Cosme)




