
DOBLE V ~ A  

Estimado Dr. Garritz: 
Los programas y las funciones asignadas 
por usted a un Centro Nacional de Edu- 
cación Química nos parecen no sólo ade- 
cuados, sino de urgente implantación y 
realización. 

Sin embargo, consideramos indis- 
pensable modificar un solo punto de la 
propuesta a fin de hacerla realmente ope- 
rativa y posibilitar la colaboración efectiva 
de quienes tienen relación con la enseñan- 
za de la química EN TODO EL PAÍs, pues 
dicha colaboración NO SEDARA si INTENTA- 

MOS perpetuar el esquema centralizador 
aún vigente. 

De tal manera, creemos necesario 
promover la creación de VARIOS Centros 
Regionales de Educación Química (Ce- 
REQ, cuya coordinación pasaría periódi- 
camente de una región a otra, sin privile- 
giar al CeREQde l  Valle de México. 
Lograríamos así dar una base firme y vita- 
lidad a las tareas educativas en el área de 
la química en TODO el territorio nacional, 
sentando de paso un precedente digno de 
ser imitado en otras esferas del quehacer 
educativo. 

El Comité Permanente de Educación 
del I M I Q  sección Monterrey 

Dr. Gabriel Gojon Zorriiia 
Ing. Coralia Elena Martínez Hinojosa 

Dr. Enrique Cárdenas Grandgnillhomme 
Ing. Guadalupe O. Molina de Longoria 

Dr. Rodolfo Salinas Hernández 
Ing. Jorge Mercado Salas 

Estimados colegas regiomontanos: 
Coincido en principio con las ideas de la nota 
que envían a raíz de mi propuesta de creación 
de un Centro Nacional de Educación Quími- 
ca en la editorial del volumen 4 número 3 de 
esta revista. La centralización de TODO en este 
país ha sido perniciosa durante muchos años. 
Sin embargo, no coincido con la idea de tener 
una coordinación volante de los Centros Re- 
gionales. Más bien, y espero que les satisfaga 
la propuesta, yo estoy pensando en un Centro 
Nacional con ofirinas en todoilos estados, sin 
que ninguna mande sobre la otra. E n  estos 
tiempos creo que podemospensar en coorpora- 
ciones plenamente horizontales y descentrali- 

zadas. Ello esposible ahoragracias a las redes 
electrónicas, a l ~ m y  a la comunicación inme- 
diata de imágenes y sonido a distancia. 

Bastaría una antena en cada Centro 
Regional (con valor de unos NJ25,OOO)y un 
salón adecuado para que en Chiapas se reci- 
biera un curso con sede en Montewey, sin que 
en el Distrito Federal tenga nada que ver en 
elproceso. Los centmparticipantes en la red 
recibirían simultáneamente la señal o los 
mensajes provenientes de cualquiera de ellos. 
Creo que no necesitanárnos ningún Centro 
rector. Cuando hubiera necesidad de hacer 
alguna acción fiera de la red (un curso expe- 

rimental, por ejemplo) se pediría al Centro 
más cercano a la demanda que se ocupara de 
atenderla. 

El problema que tenemos es que para 
contar con los 32 Centros Regionales del Cen- 
tro Nacional de Educación Química hay que 
empezar por elprimero, luego por el segundo, 
y así sucesivamente. Escribir unas letras en 
una editorial es fácil, pero hacer las cosas 
realidades otro cantar. Los inaito apromover 
el Centro Regional sección Montewey. Yo 
estoy haciendo lo propio en el hile de México. 
Luego, unamosfuerzaspara solicitar un apo- 
yo federalpara iniciar la redy ja trabajar! 

QUIMOTRIVIA-REJECTA 

Esta secci6n retoma las nociones y conceptos fundamentales de la formación universitaria, 
esto es, el entusiasmo creador del investigador, los antecedentes ideol6gicos de las teorias 
científicas, la influencia de colegios tnvisibles y de modas, la amistad y el debate entre 
colegas, el orgullo del oficio, la paciencia, las preocupaciones educativas de los 
investigadores y todo eso que podríamos llamar "la dimensi6n humana de la ciencia". 

José L. Córdova R 
Departamento de Química 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
UAM-Iztapalapa 

Algunas ideas acerca del juego 

U n  punto muy importante para el aprendizaje es el "espíritu" con que uno se 
acerca al conocimiento. En términos actuales diríamos "los intereses", "las 
expectativas", "las actitudes". 

No debemos perder de vista que la educación más importante es la que 
uno se da a sí mismo, por ello muy diferente será el caso de quien considera 
que encarar los problemas de química o fisica es un juego intelectual, un reto 
y desafío, cuya aceptación es el primer paso para el aprendizaje. 

Por otro lado, es innegable que la enseñanza de las ciencias es un campo 
donde la experimentación (por no decir "improvisación") rivaliza con las 
tradiciones más férreas como: memorización, oscuridad, ambigiiedad, enciclo- 
pedismo, superficialidad, etcétera. Con elio, el hermoso templo de la ciencia 
se convierte en un montón de piedras, su lógica en dogma y su espíritu en 
aburrimiento. La sabiduría popular nos recuerda: "El placer no es el pan, pero 
sí el vino de la vida". 

Lo aprendido con disgusto con gusto se olvida. Y si el aprendizaje es una 
microinvestigación ?no podrá verse, también, como un juego? 

Continúa en la pág. 73 
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de dinero para operar bien una IES. Es indispensable tener un 
buen programa de entradas monetarias adicionales, y una de 
estas formas, puede ser la cooperación ("voluntariamente a fuer- 
zas"), o cuota de inscripción que paga cada estudiante. 

En el ITC, un estudiante de licenciatura paga alrededor de 
N$350 por semestre, por lo que los aproximadamente tres mil 
estudiantes, aportan como N$2,100,000 por año, cantidad más 
de 90 veces superior al presupuesto federal (para operación) que 
recibe el ITC. Con estas aportaciones y en decisiones del Con- 
sejo Estudiantil-Dirección, se apoyan programas de investiga- 
ción para licenciatura, la realización de los proyectos y el concur- 
so de creatividad, un programa ecológico, otro de mantenimiento 
de áreas verdes, así como la compra de equipo de cómputo, de 
equipo de laboratorio, un autobús, etcétera, etcétera. En palabras 
del contralor del Instituto "sin las cuotas de los estudiantes, 
prácticamente sería imposible operar ... al nivel que lo hacemos". 

8. Resultados, impacto y vinculación 
Se mencionan como una forma de medir la calidad del proceso. 

Se sugiere que se utilicen índices de números de egresados, 
de titulados, de absorción de egresados por el medio, de 
actividades que éstos realizan con su profesión, y del grado 
de satisfacción de sus principales empleadores. 

Se dice que deben existir mecanismos de interacción con los 
sectores científico, educativo, socialyproductivo [14] que garan- 
ticen que el quehacer académico tome en cuenta sus demandas. 
Se termina citando que es necesario que un programa considere 
la participación externa, sobre todo la delsector productivo [15], 
en sus instancias de planeación, desarrollo, revisión de planes y 
programas de estudio, y en los de vinculación. 

14. Si como se mencionó en el punto 9, la relación e 
interacción con el sector productivo es importante, así mismo lo 
es la interacción con los sectores educativo y social. En el sector 
científico se puede lograr la interacción con la participación 
directa en presentaciones y publicaciones en congresos y revis- 
tas científicas, así como con membresías; en lo educativo y social, 
con la organización y participación en eventos académicos y cul- 
turales, que definitivamente contribuyen a la deseada formación 
integral de los estudiantes. 

15. Sobre la participación externa, sobre todo la del sector 
productivo, ya se mencionó al principio de este documento, que 
concretamente se está proponiendo la formación de "Comités 
Visitantes" formados por personal de la industria y el comercio 
que, siendo ajenos a las IES, estén dispuestos a colaborar en el 
trazado de metas y perspectivas de las IES, y por supuesto, a ayudar 
a lograrlas. 

CONCLUSIONES 
4 

Si la formación de los Comités Visitantes que se proponen se 
lograra, (cosa, que es perfectamente posible, pues la gente de 
éxito está deseosa de ayudar a que otras tengan éxito), se tendrían 
las siguientes ventajas: 

1. La vinculación escuela-industria se daría y tendería a 
mantenerse. 

11. Las opiniones de los industriales y comerciantes estaría 
presente y sería tomada en cuenta en las decisiones de las IES. 

111. Las discusiones académicas y las polémicas que natu- 
ralmente surgen entre los miembros de cualquier IES tendrían un 
marco de referencia que las orientaría. 

IV. Se tendrían ventajas favorables en los 15 puntos resal- 
tados en los comentarios. 

V. Las ocho áreas del marco de referencia para la evaluación 
de las IES se verían definitivamente mejoradas, y por lo tanto 
serían mejor evaluadas. 

VI. La industria, las empresas y el comercio, conocerían a 
las IES de su comunidad. 

VII. Las IES tendrían mejores financiamientos adicionales 
externos. 

VIII. La educación superior en México mejoraría. 

Q U I M O T R I V I A - R E I E C T A  

Juego implica riesgo.jugar con un problema supone la 
capacidad de soportar la tensión de la búsqueda, la in- 
quietud de la ausencia de estructura y orden, la desar- 
monía de los datos inconexos. Y, como todos los juegos, 
el del aprendizaje se basa en la confianza en uno mismo, 
en las propias capacidades. 

No hay juego sin reglas, y estudiar es descubrir las 
reglas de la ciencia. Para quien estudia todos los datos 
parecen desordenados, casuales, hasta que esgblece su 
estructura. Esta estructura hace referencia a un conjun- 
to de reglas, esto es, un código. Todos los datos que 
queden sin significado serán "mido". Ciertamente, ha- 
brá "ruidoJ' que bajo otro código presente significado. 
En otras palabras, mientras más códigos pueda jugar el 
sujeto más posibilidades tiene de ['comprensión". Toda 
comprensión implica traducción de un código a otro, 
de una estructura a otra. Mientras mas códigos maneje 
con familiaridad el estudiante mayor será su capacidad 
de aprendizaje y comprensión. De aquí la importancia 
de un vocabulario amplio y preciso ... para empezar. 

Por eilo si uno supone relevante una relación que 
no lo es, está metiendo "ruido" en la señal, la estructura 
propuesta estará distorsionada. Lo anterior es semejan- 
te a armar un rompecabezas que tiene piezas que no le 
pertenecen. 

Continúa en la pág. 88 
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ánimo de los profesores crecería y, probablemente, se aumenta- 
rían permanentemente los ingresos departamentales. 

¿Por qué no intentarlo? (Qué podríamos perder? 
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filtros depende de la carga a la que sean sometidos. El simple 
cubrebocas es útil contra polvos, pero nunca contra vapores 
tóxicos. Cadavez que sea posible, el restaurador debe sustituir un 
disolvente peligroso por uno de propiedades similares pero me- 
nos dañino. 

También es recomendable reducir los tiempos de exposición, 
es decir de trabajo con disolventes, y nunca dejar tirados algodo- 
nes empapados con éstos. Siempre que sea necesario, se deben 
utilizar guantes y lentes de protección, así como una bata de 
algodón. Además no se deben tomar alimentos o bebidas, ni 
fúmar en el laboratorio. 

Respecto a las sustancias, éstas deben guardarse en botellas 
y recipientes de vidrio oscuro, cuando sea posible, de plástico, ya 
que éste es más resistente al impacto. Los líquidos se colocan en 
la parte inferior de gavetas de acero herméticas, y los sólidos en la 
parte superior de éstas. Cada material debe llevar una etiqueta 
legible con los datos más importantes para su uso. Estos datos se 
pueden resumir gracias al Sistema de Identificación de Materia- 
les de Alto Riesgo (SIMAR) o a otros sistemas similares, utilizando 
símbolos y escalas numéricas sencillas. El SIMAR tiene la gran 
ventaja de ser práctico, sencillo y directo (Palacios, 1991). 

En la figura 1 se muestra a manera de ejemplo la etiqueta de 
un disolvente muy empleado en restauración, el acetato de etilo. 

Así, el SIMAR permite mostrar que el acetato de etilo es una 
sustancia inflamable (clase IA, indicado por el índice 3), mode- 
radamente tóxica (2), que no presenta labilidad (O). Es necesario 
para manejarlo usar guantes, mascarilla y lentes de protección. 

Conclusión 
A pesar de que muchas de las recomendaciones que se presentan 
aquí parezcan obvias o conocidas, nunca es inútil volver a insistir 
para que se cumplan. El restaurador debe seguir informándo- 
se, para lograr su protección. Solamente así, generando costum- 
bres sanas y sentido de la responsabilidad, el restaurador evitará 
accidentes y el lento pero irremediable deterioro de su salud. 
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&e el estudio puede (y debe) ser un juego 
indica Newton: 
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CUENTO CORTO 

vampiro." 
Sin decir palabra, di media,vuelta y salí corriendo 

de la habitación. Tras bajar la escalera de tres en tres, 
regresé al segundo piso y encontré a Ariane durmien- 
do en mi cama. Le di una sacudida pero ella no 
despertó. Me agaché y la cogí en brazos, bajando 
apresuradamente la escalera. ¿Hacia adonde? La res- 
puesta era un misterio. Lo único que sabía era que 
tenía que sacar a Ariane de aquel lugar. 

Sin pensarlo, corrí hacia el jardín. El lugar estaba 
a oscuras y recorrí las estrechas sendas hasta conven- 
cerme de que estaba totalmente perdido. Me senté y 
enjugué el sudor de mi fiente sin dejar de mirar el 
adorado rostro, tan inconciente en reposo, tan turba- 
doramente bello. 

Los ojos de la mujer se abrieron y la ayudé a 
incorporarse. 

j Qué ha pasado? 
Ariane, vi a tu hermano volar. 
Sus ojos se iluminaron. Se inclinó hacia mí y me 

besó con fuerza en los labios. 
;Eso ha pasado! Ha llegado el momento. 
i E l  momento de qué? -Pregunté como un estú- 

pido. 
Del cambio A i j o  eila como si hablara con un 

niño. 
Sí. Lo sospeche: Por eso te he traído alj;ardín. Aquí 

estaremos a salvo. 
Las cejas de Ariane se arquearon. -&salvo? & 

salvo de qué? 
De tu hermano, así no podrá cambiarte. Seguirás 

siendo tal como eres. 
Por primera vez vi espanto en sus ojos. -No lo 

entiendo. - Ariane se estemeció. jNo te lo ha explica- 
do? 

i Q d  me tenía que haber explicado? 
Exclamó -Todo echado a perder. ;Todo! 
Ariane -repuse mientras la acariciaba-, jno 

sabes que te amo? Nada puede cambiar eso. En cuanto 
estemos lejos de aquí. .. 

Dime, jcúan profundamente me amas? - De 
pronto estaba heladamente tranquila. 

Creo que el amor no es mensurable -respondí. 
No estés tan seguro -mus i tó  ella- no es Armand 

el que obrará el cambio. Eres tú. 
 YO? 
Y el cambio ya ha empezado. a d e l a n t ó  Ariane. 
j Qué estás diciendo? -d i je ,  confundido. 
El cambio se produce únicamente cuando estamos 

enamoradosy el otro nos corresponde, cuando encontramos 

pareja. La emoción y su reflejo liberan cierto catalizador 
químico oculto en las hélices de nuestro ADN, un cafaliza- 
dor latente hasta que es activado. Se distribuye por todo 
nuestro cuerpo y comienza a invertir el sentido de las 
reacciones orgánicas, es decir, nuestra entropía disminuye 
con el tiempo, por eso somos inmortales. Pero desgracia- 
damente ntcesitamos de materia a la cual regenerarypor 
eso consumimos sangre. No se trata de una condición que 
pueda crearsepor sísola, son precisos todos estospasos. Un 
imperativo de la naturaleza. 

;No! -exclamé -;no, no, no! Lo que estás dicién- 
dome es imposible. ¡Es una locura! 

Es viday simplemente vida -musi tó Ariane. 
;Tu vida, no la mía! 
gEs posible que el amor contenga tanto terror para 

ti? -preguntó Ariane. Tienes una responsabilidad. 
Tanto contigo mismo como conmigo.  NO es eso el amor? 

Pero yo no podía pensar con claridad. Sólo sabía 
que debía alejarme de los hermanos. "El cambio ya se 
ha iniciado" había dicho Ariane. Yo no quería ver los 
frutos de tan terrible metamorfosis. No después de 
haber conocido y amado tanto a Ariane, toda ella aire 
y sol. 

 NO lo entiendes? -escuché la voz, pero no miré 
a Ariane; me era imposible seguir mirándola. No 
tienes nada que temer. Es tu destino ..., nuestro destino 
juntos. 

Sin dejar de aullar me alejé de ella. Me abrí paso 
dando manotazos, tambaléandome y tropezando en- 
tre el bosque. Mi único pensamiento coherente era 
ilegar al río como fuera y lanzarme en su veloz caudal. 

Nadar. Nadar. Y si tenía suerte, su corriente me 
íievaría a algún lugar lejos de eila, para siempre. 

QUIMOTRIVIA-REJECTA 

L a s  características de: flexibilidad, memoria, imaginacih, 
constancia, sensibilidad a las dificultades, espíritu deportivo, 
son esenciales de la inteligencia pero ... ?qué hacer cuando el 
ritmo de trabajo impide asimilar los temas? ¿cómo puede 
el estudiante enfrentarse a un capítulo por clase? 

La respuesta es una perogrullada: no hay fórmulas genera- 
les, no hay recetas. Hay técnicas, ciertamente, pero cada quien 
es responsable de buscar la suya propia para el juego del 
aprendizaje. 

Gandhi nos recuerda que: "Las grandes verdades no se 
enseñan, se descubren". LI 
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