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Al igual que en ocasiones anteriores, en este número se hace un recuento de las activida-

des de docencia, investigación, extensión y divulgación que realizó, durante el primer 

semestre del año 2016, la comunidad de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es importante resaltar la discusión que coordinó Víc-

tor López Villafañe acerca del proceso de debilitamiento del crecimiento económico y social de 

Japón, explicitado en su obra y reseñado por Humberto Márquez Covarrubias. En tanto, el com-

pañero de discusiones sobre el lejano oriente, Carlos Uscanga, dio su punto de vista en una entre-

vista ex profeso.

A su vez, el Seminario Internacional de Estudios Críticos del Desarrollo celebró su cuarta ver-

sión con discusiones de propuestas alternativas al desarrollo, posdesarrollo y antisistémicas. Adi-

cionalmente, el Doctorado en Estudios del Desarrollo se desdobló hacia el proceso de selección 

de los aspirantes a ingresar a la quinta generación, y a situar la graduación de los egresados de la 

cuarta generación.

Comunidad uaed. Gaceta de Estudios del Desarrollo se sitúa como actor presencial del devenir 

teórico y práctico de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo.

Guadalupe Margarita González Hernández

Presentación
3
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Japón después 
de ser el número 

uno. Del alto 
crecimiento 

al rápido 
envejecimiento, 

Víctor López 
Villafañe y Carlos 
Uscanga (coords.), 
Siglo xxi Editores, 

México, 2015.
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En Japón después de ser el número uno (Siglo xxi Edi-

tores, 2015), libro coordinado por Víctor López Vi-

llafañe (docente investigador de la uaed) y Carlos Us-

canga (profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico), una sucesión de expresiones entreveradas en los 

textos reconstruye los hechos que marcaron a Japón 

desde la segunda posguerra mundial hasta el presente: 

«derrota», «reconstrucción», «alto 

crecimiento», «milagro japonés», 

«número uno», «envejecimiento», 

«enfermedad japonesa», «muerte 

por exceso de trabajo».

Los autores descifran la experien-

cia de Japón, una economía boyan-

te con altas tasas de crecimiento 

durante tres décadas continuas, 

sin parangón en otras economías 

nacionales, que perdió el impulso y 

se hundió en el pantano del estan-

camiento, la deflación y las desigualdades sociales. Ja-

pón dejó de ser la segunda economía del mundo y cedió 

su lugar a la emergente China, que también reproduce 

la dinámica de alto crecimiento. Los hechos se remon-

tan al término de la Segunda Guerra Mundial, hace 70 

años, con la derrota de Japón. Estados Unidos culmi-

nó la conflagración con la detonación de las bombas 

atómicas en Hiroshima y Nagasaki que provocaron la 

muerte de 246 mil personas. 

Fue el triunfo de los aliados Harry Truman (Esta-

dos Unidos), Winston Churchill (Reino Unido) y Joseph 

Stalin (urss). En el escenario de la posguerra, Japón 

padeció la ocupación de Estados Unidos que impuso la 

desmilitarización y una nueva constitución. Respecto 

al plano económico, Estados Unidos se convirtió en el 

principal cliente comercial de Japón, situación que per-

mitió la configuración de una balanza comercial favo-

rable y la propagación de los productos japoneses en el 

mercado mundial.

La reconstrucción de Japón discurrió al fragor de la 

llamada guerra fría protagonizada por los otrora alia-

dos triunfantes, quienes pretendían dividirse el mundo 

conforme a la disputa entre el proyecto del capitalismo 

euroestadounidense y el socialis-

mo soviético. Fue determinante la 

gestión del Estado para consolidar 

a la emergente potencia industrial. 

Desde afuera, en aras de cerrar el 

paso al bloque soviético en Asia, el 

Estado estadounidense tuteló el re-

nacimiento japonés y promovió su 

inserción a la economía capitalista 

mundial. Desde adentro, el Estado 

japonés creó las condiciones ins-

titucionales y tecnológicas para la 

El alto crecimiento 
genera una gran masa 

de plusvalor que no 
encuentra espacios 

rentables en la economía 
nacional debilitada 
por el achicamiento 
del mercado interno 

merced a la política de 
contención salarial.

5

Japón:
la patología del 
alto crecimiento

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS
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consolidación de las grandes corporaciones industria-

les, incluyendo medidas típicamente neoliberales, co-

mo la contención salarial.

Además, la reconstrucción se tradujo en una diná-

mica de alto crecimiento económico: en los sesenta re-

gistró un promedio de 10 por ciento, en los setenta de 

5 por ciento y en los ochenta de 4 por ciento. Entonces 

se habla del «milagro japonés». Otros países también 

experimentarían ciclos de crecimiento económico, co-

mo Alemania, Corea del Sur, España, Italia y México 

(v. gr. el «milagro mexicano»). Pero ninguno experi-

mentó una trayectoria de largo aliento como Japón, a la 

sazón potencia industrial hermanada a Estados Unidos 

y con un pib de mayor volumen que el de las economías 

europeas.

En el hemisferio capitalista, el modelo económico a 

seguir era el japonés. Algunos de sus soportes princi-

pales, aparte del doble respaldo estatal, es la innova-

ción en el modo sociotécnico de producción denomi-

nado toyotismo. En el contexto de la crisis del petróleo 

de 1973, y para incrementar la productividad y superar 

la modalidad de producción en cadena propia del for-

dismo, el toyotismo reorganizó la producción indus-

trial mediante la flexibilidad laboral, la alta rotación de 

puestos de trabajo, el trabajo en equipo, la organiza-

ción del trabajo bajo normas de «justo a tiempo», «in-

ventario cero» y trabajo combinado.

La competencia mundial obligó a Japón a innovar la 

tecnología y reorganizar la producción. Asimismo, la 

precarización laboral fue la piedra angular de la gestión 

empresarial. El prototipo del trabajador industrial de por 

vida, con buenos salarios y prestaciones, se desvaneció 

para dar lugar a la figura del trabajador sujeto a contra-

tos temporales, bajos salarios y prestaciones menguan-

tes. En la actualidad la tercera parte de la fuerza labo-

ral japonesa (17.8 millones) está supeditada al régimen 

de tiempo parcial y los trabajadores que persisten con el 

respaldo de un contrato permanente tienen que aceptar 

disminuciones en salarios y prestaciones.

Así, la paradoja del capitalismo es que el éxito depen-

de del crecimiento económico, pero el dinamismo sue-

le derivar, irremediablemente, en crisis recurrentes. En 

Humberto Márquez Covarrubias durante sus comentarios 
al libro Japón después de ser el número uno (Zacatecas, 
septiembre de 2015).

A ocho columnas
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ese escenario irrumpe el problema del excedente: el al-

to crecimiento genera una gran masa de plusvalor que 

no encuentra espacios rentables en la economía nacio-

nal debilitada por el achicamiento del mercado interno 

merced a la política de contención salarial. El desafío 

para el capital es hallar otros espacios rentables; ya sea 

en actividades no productivas donde las grandes ma-

sas de dinero cuenten con altas tasas de rentabilidad, 

o en ámbitos productivos de las economías periféricas 

en los que sea posible relocalizar el capital industrial en 

condiciones favorables.

En esa tónica, desde los ochenta se volcaron gran-

des porciones de dinero en el sector inmobiliario con 

la consecuente formación de una burbuja especulativa 

en los precios de los inmuebles y las acciones, la cual 

estalló en los noventa. Para contrarrestar los efectos, 

el Banco de Japón redujo las tasas de interés; sin em-

bargo, esto alentó el trasvase de dinero de Japón a otras 

economías con altas tasas de interés en una típica ope-

ración financiera a cargo de especuladores.

Otra opción consistió en la relocalización industrial 

en economías periféricas de trabajo barato articuladas 

por redes globales de producción. Las multinaciona-

les japonesas instalan plantas industriales, por ejem-

plo automotrices y electrónicas, en países con trabajo 

barato. Al recibir a ensambladoras multinacionales, las 

economías periféricas, como la mexicana, desmante-

lan cualquier vestigio de industria nacional y asumen 

acríticamente el papel de proveedores de trabajo barato.

Cabe mencionar que del mismo modo en que Estados 

Unidos fue el protector del modelo industrial japonés, 

también ha sido el gran contenedor de su poder finan-

ciero. En lo que pareciera figurar como una lucha de 

divisas y arropado en su poderío militar, político y di-

plomático, Estados Unidos impone barreras para que 

el yen no pueda consolidarse como una divisa interna-

cional acorde a su fortaleza industrial, lo cual merma 

la posición competitiva de Japón y coloca al yen en una 

situación subordinada al dólar. Los noventa significa-

ron una década perdida y el declive de Japón como po-

tencia industrial. El recuento de los daños puede sin-

tetizarse en el concepto de crisis de sobreproducción y 

sus secuelas: capacidad productiva ociosa, deflación de 

precios, bajo crecimiento, salarios deprimidos, caída 

de la inversión privada y colapso del sector bancario. 

De manera paralela ocurrió el anquilosamiento de la 

estructura demográfica. Un rasgo característico de la 

población japonesa es la tendencia inexorable al enve-

jecimiento. La dinámica demográfica se compone por 

bajas tasas de natalidad, el incremento en la esperanza 

de vida (la más alta del mundo) y una política inmigra-

toria restrictiva. A escala mundial, Japón presenta la 

mayor proporción de población anciana: en 2011 los ha-

bitantes con 65 años o más comprendían 23.1 por ciento 

de la población; para 2030 se pronostica que ascende-

rán a 25.6 por ciento y en 2055 llegarán a 38 por ciento. 

En los próximos diez años el factor de dependencia será 

de dos dependientes (menores de 15 y mayores de 65 

años) por cada tres trabajadores. Entre los trabajadores 

son escasos los jóvenes, mientras que la fuerza laboral 

activa envejece.

La parálisis demográfica y laboral presiona los gas-

tos en salud y merma los fondos de pensiones. Un estu-

dio de la Organización de las Naciones Unidas plantea 

un escenario peliagudo: a fin de mantener la tasa de 

trabajadores por jubilado se tendría que incrementar la 

edad de jubilación a 77 años o permitir el ingreso de 10 

millones de inmigrantes por año. La consolidación de 

la población longeva combinada con el estancamiento 

del mercado laboral puede convertir a los sectores in-

A ocho columnas
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activos, y también a grandes par-

celas de los activos, en un «peso 

muerto».

En contraste con la imagen del 

japonés promedio, el consumidor 

compulsivo, está ganando presen-

cia el empobrecido. Según el Minis-

terio de Bienestar, uno de cada seis 

japoneses es pobre. La Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico estima que el país tiene 

una de las tasas de pobreza más alta 

del mundo desarrollado: se ubica en cuarto lugar des-

pués de México, Turquía y Estados Unidos.

Más allá de la ética laboral japonesa, el modelo so-

ciotécnico exige la prolongación e intensificación de las 

jornadas de trabajo a grados tales que engendran un fe-

nómeno conspicuo: la muerte por exceso de trabajo. El 

tiempo de trabajo, que incluye el tiempo de traslado, 

pulveriza el tiempo libre, el tiempo de la vida y provoca 

enfermedades crónicas y terminales. Desde hace déca-

das Japón registra muertes por trabajo extenuante bajo 

la forma de derrames cerebrales y ataques cardíacos. 

En 2005, el gobierno reconoció 355 casos, de los cuales 

147 habrían sido mortales; en tanto, organizaciones de 

víctimas estiman que cada año cerca de 10 mil trabaja-

dores sufren dichos percances. Complementariamen-

te, Japón detenta una de las tasas de suicidio más altas 

del mundo. De hecho, representa la principal causa de 

muerte de hombres entre 20 y 44 años cuyos móviles 

son el desempleo, la depresión y las presiones sociales.

También las catástrofes ambientales toman partido 

en la crisis, como la llamada 3.11. En marzo de 2011 tu-

vieron lugar un terremoto y un tsunami que ocasiona-

ron más de 15 mil muertes, además de personas desa-

parecidas y heridas. Por añadidura 

causó daños en plantas nucleares 

que avivaron un intenso debate 

sobre esa forma de energía, los da-

ños ambientales, la afectación a la 

población y los costos de importa-

ción de energías fósiles. Esta crisis 

detonó la politización de la socie-

dad con el surgimiento de organi-

zaciones que realizaron manifes-

taciones y debates.

Con todo, las contradicciones 

del alto crecimiento y la crisis de Japón dejan varias 

lecciones para México y Zacatecas. La ruta de alto cre-

cimiento seguida por dicho país, y desde los noventa 

por China, no garantiza el desarrollo humano genera-

lizado y repercute en problemas financieros, laborales, 

sociales y ambientales de gran calado. Así, la difusión 

del modelo económico de Japón en el mundo y la pul-

sión de crecimiento a toda costa refrendado por el capi-

tal global, no sólo por el japonés, propició la formación 

de mercados de trabajo basados en la flexibilización y 

la precarización de los trabajadores, la inseguridad la-

boral, el empobrecimiento de las mayorías, el consu-

mismo, las mercancías desechables, el sometimiento 

de la naturaleza como insumo productivo, la multipli-

cación de enfermedades laborales y una vida cotidiana 

estresante.

Al insertarse en esa lógica, México renuncia a cons-

truir un modelo de desarrollo autónomo y se supedita a 

las redes globales de producción como un mero provee-

dor de trabajo barato y recursos naturales desregulados. 

Específicamente, Japón ha extendido su presencia en la 

región del Bajío, en un gran perímetro manufacturero 

automotor, electrónico y aeroespacial que en realidad 

Japón detenta una de 
las tasas de suicidio 

más altas del mundo. 
De hecho, representa 
la principal causa de 
muerte de hombres 

entre 20 y 44 años cuyo 
móvil es el desempleo, 

la depresión y las 
presiones sociales.
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representa un eslabón de tipo maquilador al servicio 

de las redes globales de producción de multinaciona-

les con sede en Japón, Corea, China, Bélgica, Alemania, 

Estados Unidos, entre otros centros industriales. En esa 

división geográfica del trabajo, entidades colindantes 

como Zacatecas se suman para fungir como proveedo-

res de segundo orden dentro de esa cadena, de por sí 

subordinada al apoyar a las plantas armadoras con el 

suministro de pequeños dispositivos y componentes. 

Al convertirse en un país maquilador México contribu-

ye con trabajo barato a la rentabilidad de los capitales 

excedentes y los gobiernos gestores malbaratan el te-

rritorio y sus recursos al asumir un papel subsidiario 

en la trama del capital global.

De izquierda a derecha, Carlos Uscanga, Víctor López 
Villafañe (coordinadores del libro), José Déniz y Humberto 
Márquez Covarrubias (comentaristas).

A ocho columnas



10

En exclusiva para Comunidad uaed. Gaceta 

de Estudios del Desarrollo, el doctor en Coo-

peración Internacional por la Universidad de 

Nagoya, Japón, Alejandro Carlos Uscanga Prieto, ex-

presó sus opiniones acerca de diversos temas en el 

marco de la presentación en Zacatecas del libro Ja-

pón después de ser el número uno. Del alto crecimien-

to al rápido envejecimiento (Siglo xxi Editores, 2015), 

coordinado por él y Víctor López Villafañe, docente 

investigador de la Unidad Académica de Estudios del 

Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Carlos Uscanga —investigador de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Na-

cional Autónoma de México (unam) y miembro del 

Grupo de Estudio para el Fortalecimiento de las Re-

laciones Económicas entre México y Japón, y entre 

México y Corea del Sur, organizados por la Secre-

taría de Economía—, comentó el hecho de que, en 

el marco del patrón de desarrollo neoliberal que el 

gobierno mexicano ha adoptado durante las últi-

Japón después de ser el número uno:

consideraciones 
socioeconómicas

JORGE ALEJANDRO VÁZQUEZ VALDEZ

Conversación con Carlos Uscanga

mas décadas, el modelo sociotécnico de producción 

guarde en sus entretelones formas de incrementar 

la ganancia, entre las que se cuentan la intensifi-

cación o el alargamiento de las jornadas laborales. 

También aludió a la forma en que ello ha repercutido 

en los trabajadores mexicanos sujetos a esa modali-

dad de generar plusvalor, desde el contexto de la ex-

periencia de los países del Este de Asia, en particular 

de Japón.

De acuerdo con la normatividad laboral, Japón tie-

ne una jornada laboral de ocho horas diarias por cinco 

días de trabajo. Sin embargo, en la realidad se estima 

que un asalariado japonés puede acumular hasta tre-

ce horas de trabajo diarias en seis días laborables. Es 

decir, se trabajan cinco horas extra. En la actualidad 

se impulsa evitar largas jornadas laborales y recien-

temente se implementó la iniciativa del «premium 

Friday», que propone que las dependencias públicas 

y empresas afiliadas terminen su jornada a las 3 de la 

tarde el último viernes de cada mes. 

En pleno, Carlos Uscanga.

Palabra y pensamiento
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Existen estudios que indican que las largas jor-

nadas laborales no necesariamente se reflejan en el 

incremento de la productividad. En el caso de Ja-

pón, se ha estipulado la media jornada o suspen-

dido el trabajo los sábados. Lo anterior para dar 

oportunidad de que los trabajadores tengan mayor 

tiempo de calidad con sus familias e incluso como 

una forma de atraer jóvenes con más prestaciones 

laborales ante su exigencia de abandonar el viejo 

sistema de valores y la ética laboral que forjaron la 

recuperación japonesa después de la Segunda Gue-

rra Mundial. Los jóvenes están cambiando ese sis-

tema rígido de absoluta devoción a la empresa que 

tuvieron sus padres y abuelos.

Con respecto a qué representa para México que 

los gobiernos federales de las últimas tres décadas 

y media hayan soslayado opciones de forma pro-

gresiva como la Industrialización por Sustitución 

de Importaciones (isi), y en cambio hayan puesto 

énfasis en justificar la atracción de capitales forá-

neos como una base de subsistencia para la fuer-

za laboral nacional, Uscanga explicó que el modelo 

neoliberal mexicano y las acciones de promoción 

de su política comercial han permitido atraer la 

atención de grandes flujos de ied en años recientes: 

En particular Japón, años después de la firma del Acuer-

do para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 

entre México y Japón, ha sido un canal que ha permiti-

do el incremento, de manera significativa, de las inver-

siones japonesas en el territorio nacional, siendo el sec-

tor automotor el de mayor crecimiento. El acumulado de 

la inversión japonesa desde 2000 a 2016 asciende a ca-

si 13 mil millones de dólares. La cercanía al mercado de 

Se estima que un asalariado japonés
puede acumular hasta 13 horas de 

trabajo diarias en 6 días laborables

Palabra y pensamiento
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Estados Unidos y los menores costos de producción han 

sido factores clave para el incremento de la presencia de 

las corporaciones japonesas en el país; se estima que ac-

tualmente son más de mil empresas registradas. 

Sobre los principales paralelismos que Uscanga de-

tectó entre México y Japón, luego de abordar el tema 

esencial de Japón después de ser el número uno. Del al-

to crecimiento al rápido envejecimiento, aseveró que la 

gran lección derivada de los tópicos analizados en la 

obra es el reto demográfico. El libro explica las razo-

nes de la caída de la tasa de fertilidad en Japón debido 

a aspectos económicos y sociales; si esas tendencias se 

mantienen, el país asiático experimentaría el decreci-

miento de su población, que muchas fuentes estiman 

entre 20 y 40 millones de personas para el 2050: 

Pienso que esa es una lección para México, en donde el 

patrón demográfico está modificándose, el bono de tener 

«La cercanía al mercado de Estados Unidos y los menores costos de producción han sido 
factores claves para el incremento de la presencia de las corporaciones japonesas en el 

país, se estima que actualmente son más de mil empresas registradas»

una población económica activa joven ya no es un atributo 

que el gobierno mexicano siempre expresaba como punto a 

su favor de su modelo de desarrollo.

Concerniente al tema de la inseguridad pública cre-

ciente en México, la cual ha dado muestras de enlazar-

se de modo indirecto, e incluso directo, a grandes de-

sarrollos industriales como el de la maquila en Ciudad 

Juárez, urbe representativa de la región norte del país 

que ha llegado a concentrar casi 80 por ciento de tales 

empresas, Uscanga opinó en concreto sobre el papel de 

dichas compañías en el ámbito de la escalada de vio-

lencia que se ha agudizado:

No es un tema que se aborde directamente en el libro, sin 

embargo, ante las tendencias de las empresas japonesas de 

ampliar su presencia en el territorio nacional, concentrán-

dose en el Bajío mexicano y sobre todo en el sector automo-

tor, el tema de la inseguridad pública es un elemento que 

Palabra y pensamiento
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les preocupa indudablemente. Hace un par de 

años, hubo incidentes de secuestros o actos de-

lictivos contra empresarios japonesas ubicados 

en Tijuana que operaban maquiladoras, lo cual 

generó inquietud de la comunidad empresarial 

japonesa en México.

Con respecto a las rutas alternativas an-

te la amenaza latente de desgastar y preca-

rizar la subsistencia de enormes capas po-

blacionales que son sobreexplotadas bajo la 

égida del capital corporativo, refirió que el 

libro aborda el tema de la nueva pobreza en 

Japón: 

El autor del capítulo, el profesor Junichi Yama-

moto, hace una explicación de ese nuevo fe-

nómeno en Japón y lo refiere como la ruptura 

del contrato social que desde la posguerra fue 

baluarte para formar una sociedad igualitaria 

donde las disparidades sociales no se observan 

a plena vista. Es más, Japón se consideraba co-

mo de «clase media» sustentada en una «so-

ciedad abundante para todos».

En cuanto a la posibilidad de dar conti-

nuidad a los temas principales estudiados 

en el libro, comentó que Víctor López Villa-

fañe y él 

estamos interesados en dar seguimiento a los 

temas contenidos en el libro, por ejemplo las 

políticas de reformas estructurales de Japón del 

gobierno de Shinzo Ab, no sólo en materia eco-

nómica sino también social. Además, es me-

nester dar seguimiento a los cambios demográfi-

cos y las oportunidades emergentes de las mujeres 

en su empoderamiento en el terreno laboral y so-

cial en general; además de monitorear cómo Japón 

enfrentará los retos en su seguridad en un entorno 

volátil en el Este de Asia, con el incremento de las 

ambiciones hegemónicas de China, las acciones de 

Corea del Norte para generar un escenario de ines-

tabilidad regional frente al fortalecimiento de su 

programa de misiles y nuclear. Si bien el presen-

te libro fue una continuación de un libro intitulado 

Japón hoy, coordinado por Víctor López Villafañe y 

el maestro Alfredo Romero Castilla a finales de los 

años ochenta, es claro que entender la experiencia 

de Japón como potencia económica y sus retos so-

ciales y políticos merecerá editar desde la perspec-

tiva de la academia mexicana. 

Por último, concluyó: 

El libro ofrece una visión en tres bloques importan-

tes: en primer lugar, la naturaleza de los cambios 

del modelo de crecimiento de Japón en la posgue-

rra y su ingreso a una etapa de estancamiento con 

un ciclo deflacionario profundo que ha implicado 

tendencias a la disparidad del ingreso y el surgi-

miento de la pobreza relativa en esa nación del Es-

te de Asia. En segundo, el cambio demográfico en 

Japón, el nuevo papel de la mujer y los cambios en 

la familia tradicional japonesa. Y por último, los 

cambios políticos internos y las estrategias emer-

gentes de Japón para contener a China y mantener 

su alianza con Estados Unidos.

«Hace un par 
de años, hubo 
incidentes de 
secuestros 
o actos 
delictivos 
contra 
empresarios 
japonesas 
ubicados en 
Tijuana que 
operaban 
maquiladoras, 
lo cual generó 
inquietud de 
la comunidad 
empresarial 
japonesa en 
México»

Palabra y pensamiento
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Doctor en Estudios del Desarrollo y antropólogo social de formación, actual-

mente se encuentra adscrito a la Unidad Académica de Antropología de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, donde ha impartido desde 2001 las 

asignaturas teórico metodológicas y desarrollado distintas actividades investigati-

vas y de corte experimental.  Con anterioridad impartió las cátedras de bases so-

cio-antropológicas de la educación y etnografía educativa en la Unidad Académica 

de Docencia Superior.

A partir de su ingreso en la Unidad Académica de Antropología, se encauzó a tra-

vés de sus cursos, trabajo de campo, direcciones de tesis y publicaciones, en recu-

perar la base etnológica de la antropología del noroccidente de México desde una 

perspectiva interdisciplinaria al contextualizar las relaciones históricas y sociocul-

turales vinculadas con el patrimonio biocultural y el patrimonio cultural intangible. 

desde la óptica de
Daniel Hernández Palestino

Etnología transversal

Daniel Hernández Palestino 
durante su trabajo de campo

En perspectiva
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Aunque su línea de investigación originalmente fue 

la historia de la agricultura y las relaciones binacio-

nales México-Estados Unidos, su actividad posterior 

le permitió desarrollar un proyecto museológico co-

munitario en Zóquite, Zacatecas. Con ello impuso un 

estándar de calidad en la región centro norte del país, 

mismo que fue reconocido por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación y la Cultura en el 

encuentro nacional de líderes comunitarios en 2009.

El estudio sobre el cultivo del aguacate constituye 

su principal aporte al análisis antropológico tratado 

como un fenómeno histórico y económico. En él exa-

mina la relación que la cultura simbólica e identitaria 

de este fruto mantiene con los procesos económicos 

de cada etapa histórica revisada: etnohistoria mesoa-

mericana, historia del virreinato e historia de la cons-

trucción del México moderno. Con fundamento en lo 

anterior, reconoce que el aguacate es hoy un mono-

cultivo de agro exportación a gran escala, inserto en 

las dinámicas de apropiación tendientes al monopolio 

biogenético del planeta y en las contradicciones del 

capitalismo globalizado.

Dicha premisa la amplió durante su estancia en el 

Doctorado en Estudios del Desarrollo, a la cual ingre-

só en 2006 como miembro de la segunda generación. 

Bajo la asesoría de Gerardo Otero y James Cypher de-

fendió la tesis «Reformas neoliberales y globalización: 

respuestas de los agricultores capitalistas en Michoa-

cán» en 2010. Cabe mencionar que Daniel Hernández 

Palestino considera que la experiencia aprendida en 

el doctorado rebasó sus expectativas producto de la 

permanente interacción con los profesores investiga-

dores y los lazos de amistad y cooperación científica 

generados con sus compañeros de aula.

Uno de los principales desafíos que enfrentó fue 

deconstruir interdisciplinariamente la noción de de-

sarrollo sustentado en la postura teórica general que 

le proporcionaron las cátedras de Henry Veltmayer, 

Paul Bowles, Gerardo Otero, James Cypher, Jun Bo-

rras, Raúl Delgado, Rodolfo García, Alejandro Portes, 

Charles Tilly, entre otros, quienes desde distintos án-

gulos, plantean una visión crítica al modelo capitalis-

ta neoliberal. De igual modo, el doctorado le permitió 

conocer cómo los estudios críticos del desarrollo se 

enlazan al papel que cumplen en el siglo xxi las agen-

cias de conocimiento (cepal, clacso, pnuma), cen-

tradas en analizar diversas problemáticas de los paí-

ses latinoamericanos.

Derivado de lo anterior, realizó dos estancias de in-

vestigación entre 2014 y 2016 en el Centro de Estudios 

de Población en la Universidad de San Simón, Boli-

via, donde, en colaboración con sus colegas Jorge Mi-

guel Veizaga Rosales, Mark Rushton (egresados de 

la misma generación del Doctorado en Estudios del 

Desarrollo) y Almudena Gómez Ortiz (docente de la 

Unidad Académica de Antropología) fundaron la Red 

Internacional de Poblamiento y Mestizaje en América 

(ripema) orientada a asociar los procesos de recons-

trucción histórica de poblamiento y mestizaje con la 

problemática contemporánea de los grupos origina-

rios, con base en una óptica etnológica transversal 

sustentada en los estudios críticos de desarrollo.

Daniel Hernández considera que la 
experiencia aprendida en el doctorado 

rebasó sus expectativas producto de 
la permanente interacción con los 

profesores investigadores y los lazos 
de amistad y cooperación científica 

generados 

En perspectiva
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Póster alusivo al documental Salaverna de 
Edín Alain Martínez, donde Daniel Hernández 

fue coproductor ejecutivo.

Paralelamente, en 2014, participó como coproduc-

tor ejecutivo del documental Salaverna, dirigido por 

Edín Alain Martínez, película que aborda la proble-

mática de ese pueblo afectado por la empresa mine-

ra Tayahua. El documental tuvo un fuerte impacto 

en la sociedad civil y en los festivales cinematográfi-

cos donde se presentó. Asimismo, obtuvo cuatro se-

lecciones oficiales en las muestras cinematográficas y 

el premio internacional del Festival de Cine de Dere-

chos Humanos en la Ciudad de México en su séptima 

edición.

En la actualidad Daniel Hernández Palestino ha in-

cursionado en el estudio de la cultura wixárica (hui-

chol), la cual, pese a constituir una expresión socio-

lógica de la migración interna, carece de atención 

federal al no ser considerada por los organismos ofi-

ciales como una cultura originaria de Zacatecas. De 

este grupo social, conformado en su mayoría por ar-

tesanos, se ha propuesto investigar los desafíos socia-

les y retos culturales ante la dinámica lumpenizante 

de la globalización.

En perspectiva
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Jorge Alejandro Vázquez Valdez 
nació en la Ciudad de México. 
Es licenciado en Letras, maes-

tro en Filosofía e Historia de las 
Ideas y egresado del Doctorado en 
Estudios del Desarrollo de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas.

En el ámbito periodístico ha des-
empeñado varias funciones: direc-
tor de las revistas Arcilla Roja, la 
cual obtuvo la beca Edmundo Vala-
dés de Apoyo a la Edición de Revis-
tas Independientes, en la catego-
ría Revista de Arte y la publicación 
Zacatecas Viajero; jefe de redacción 
del periódico La Jornada Zacatecas; 
reportero y fotógrafo en la revista 

Violencia e inseguridad

en el modelo de desarrollo actual,

por Jorge Alejandro Vázquez Valdez

Estudiante 
de la cuarta 

generación de 
la uaed

Fotografía: 
Jorge Vázquez

Memoria; editor del periódico Imagen. Tiene más de 40 artículos 
publicados en su columna semanal «Perspectiva Crítica», del pe-
riódico La Jornada Zacatecas, y es colaborador de la revista Emer-
gencia, Narrativas Inestables. Cuenta con reportajes, entrevistas, 
fotografías, artículos, reseñas cinematográficas y literarias pu-
blicadas en diversos periódicos y revistas.  

Estudiar en uaed
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Complementariamente, ha impartido cur-
sos en torno a los géneros informativos y li-
terarios, epistemología, pensamiento y len-
guaje a nivel licenciatura, es autor del libro 
Análisis e interpretación de El Regreso del Ca-
ballero Nocturno, rumbo a una valoración del 
comic, publicado en la colección Ediciones de 
Media Noche por la Universidad Autónoma 
de Zacatecas. 

Ingresó al Doctorado en Estudios del De-
sarrollo en búsqueda de herramientas teóri-
co-metodológicas para analizar el fenómeno 
de la violencia e inseguridad asociadas a la 
economía del narcotráfico mexicano, en el 
marco del modelo de desarrollo neoliberal, 
y la influencia prohibicionista y hegemónica 
de Estados Unidos sobre México.

Publicación 

de Jorge 

Vázquez

Revista 
Arcilla 

Roja, de la 
cual Jorge 

Vázquez fue 
director.
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Rafael Castan~eda, posdoctorante de la uaed

Rafael Castañeda Olveray su tránsito de la sociología a la nanotecnología

José Domingo Rafael Cas-

tañeda Olvera realiza una es-

tancia posdoctoral de investigación en la Unidad 

Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, financiada por Conacyt con el pro-

yecto «El impacto de las nanotecnologías en el desarrollo sus-

tentable en México», bajo la tutoría de Edgar Záyago Lau, docente 

investigador de la misma unidad. Su proyecto abarca de octubre de 

2015 a septiembre de 2016.

Cuenta con un destacado historial académico, en 1996 egresó de 

la Licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metro-

politana campus Azcapotzalco, con la tesis «La cultura política 

democrática». En 2009 terminó sus estudios de Maestría en So-

ciología en la misma universidad, con la tesis «Agencia am-

biental para la Zona Metropolitana del Valle de México, 

una propuesta metodológica», con la cual obtu-

vo el premio Medalla al Mérito Universita-

rio por ser mejor promedio de su 

generación.

Su investigación «La 

gobernanza ambiental en la zo-

na metropolitana del Valle de México. 

Análisis del caso de la Supervía Poniente», 

representa la culminación de sus estudios docto-

rales en el Doctorado en Sociología en 2013.

Desde el año 2000 a la fecha es docente universita-

rio en la División Académica de Tecnología Ambien-

tal de la Universidad Tecnológica «Fidel Velázquez» 

del Estado de México. Sus líneas de investigación 

actuales refieren a los impactos ambientales 

de las nanotecnologías, desarrollo susten-

table, generación de energía, trata-

miento de agua.

Red uaed
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y la interdisciplinariedad 
en la nanotecnología

Guille
rmo Foladori

Guillermo Foladori, docente 

investigador de la uaed

Perfiles
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Nacido en Uruguay, Guillermo 

Foladori es miembro del Siste-

ma Nacional de Investigadores 

de México nivel III. Sus líneas de investigación 

comprenden distintos tópicos: ciencia, tecnología y 

sociedad; medio ambiente y desarrollo, salud pública. 

Es uno de los pocos investigadores en el área de nanotec-

nología y sociedad. Doctor en Economía por la Universi-

dad Nacional Autónoma de México, con amplia formación 

en antropología. Como docente ha laborado en diversas 

instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Autónoma de Honduras, Universidad Autó-

noma de Chapingo de  la Universidad de la República 

(Uruguay) y la Universidad Federal de Paraná (Brasil); 

como investigador destaca su trabajo en Nicaragua y 

Estados Unidos (Consorcio de Políticas de Ciencia y 

Resultados de la Universidad de Columbia). Actual-

mente es docente investigador de la Unidad Académi-

ca de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autóno-

ma de Zacatecas.

Desde joven tuvo la oportunidad de establecerse en di-

ferentes países latinoamericanos como México, Hondu-

ras, Nicaragua, Brasil y Uruguay. Durante una etapa im-

portante de su desarrollo académico contribuyó al debate 

sobre la sustentabilidad. A par-

tir de una beca de investigación que 

realizó en la Universidad de Columbia en 2002, 

comenzó a estudiar el impacto social de la nanotecnolo-

gía –tecnología que diseña materiales a escala diminuta– 

y la percepción pública de sus potenciales riesgos además 

de su impacto en la sociedad. Sus intereses por esta área 

inician con el lanzamiento del programa National Nano-

technology Initiative de los Estados Unidos.

En opinión de Guillermo Foladori, las nanotecnologías 

deben ser consideradas como una revolución pa-

ra la ciencia de este siglo; su relevancia en tanto 

objeto de estudio y debate, crecimiento ex-

ponencial de sus aplicaciones, paten-

tes, impacto, riesgos y efectos de las 

tecnologías producidas por ellas, es 

algo que debería estudiarse con 

mayor profundidad. Su interdis-

ciplinariedad permite analizar 

y entender una nueva visión del 

mundo. En ese sentido, la nano-

tecnología representa una recien-

te revolución industrial capaz de 

transformar la sociedad moderna.

Perfiles



22

Después de mucho esfuerzo y dedicación Guillermo Foladori, preocu-

pado por la construcción de una red latinoamericana de investigación 

social sobre la nanotecnología, consiguió su creación bajo la denomina-

ción de Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad (relans). 

Ésta se administra de manera binacional, en conjunto con Curitiba, Bra-

sil y con la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, desde la cual el 

propio Guillermo Foladori funge como cocoordinador. Dicha red agrupa 

a aquellos investigadores interesados en la nanotecnología, asociada no 

sólo a lo técnico, sino también al contexto social, que incluye incompati-

bilidades, impactos ambientales, ética y salud. Las propuestas derivadas 

permiten una mirada más amplia del fenómeno.

Guillermo Foladori cuen-

ta con una vasta producción, 

sus obras se distinguen por 

la calidad y excelencia aca-

démicas, asimismo se per-

cibe una formación reflexi-

va en torno a las ciencias y a 

la sociedad.

Algunas de las 
publicaciones de Guillermo 

Foladori

Perfiles
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Mark Rushton
en larga travesía
académica y profesional

Originario de Nueva Escocia, Canadá, Mark 

Rushton trabajó en medios de comuni-

cación (radio y televisión) durante algún 

tiempo antes de comenzar su formación académica. 

Después de concluir la Licenciatura en Sociología y 

Estudios del Desarrollo, laboró dos años en proyec-

tos de intercambio cultural entre Canadá y Jamai-

ca. Al finalizar dichas actividades, decidió regresar 

a Canadá para estudiar la Maestría en Estudios del 

Desarrollo Internacional en University Saint Mary’s. 

Luego de una larga relación académica con la isla de 

Cuba, Mark Rushton se trasladó a México en 2006 

para formar parte de la segunda generación del Doc-

torado en Estudios del Desarrollo en la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, con una tesis enfocada en 

el desarrollo humano en Cuba. En la actualidad es el 

coordinador editorial de la Revista Migración y De-

sarrollo de la Unidad Académica de Estudios del De-

sarrollo, entre sus funciones principales destaca la 

de traductor. 

Mark Rushton, coordinador editorial de la 
revista Migración y Desarrollo 

Bajo el soporte de...
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Con el objetivo de abrir un diálogo productivo y permanente, entre análisis acadé-

micos y perspectivas políticas, y establecer plataformas de posibles opciones de 

transformación social para América Latina sustentadas en el pensamiento críti-

co, se desarrolló el iv Seminario Internacional de Estudios Críticos del Desarrollo «Re-

pensando el desarrollo en América Latina: hacia un nuevo paradigma para el siglo xxi», 

los días 19 y 20 de mayo del 2016 en el auditorio de la Unidad Académica de Estudios del 

Desarrollo.

iv Seminario Internacional de Estudios Críticos del Desarrollo

Repensando el desarrollo en América Latina: 

hacia un nuevo paradigma
para el siglo xxi De izquierda a 

derecha, Alberto 
Acosta, Eduardo 
Gudynas, Humberto 
Márquez y Fernanda 
Wanderley (mesa 
Neoextractivismo 
y el buen vivir: las 
prospectivas del 
progresismo).

De resaltar
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De izquierda a 
derecha, Alberto 
Acosta, Eduardo 
Gudynas, Humberto 
Márquez y Fernanda 
Wanderley (mesa 
Neoextractivismo 
y el buen vivir: las 
prospectivas del 
progresismo).

De izquierda a derecha, Peter Rosset, Rodolfo García 
Zamora, Marieke Riethof y Raúl Delgado Wise (mesa La 
transformación política: propuestas antisistémicas).

Milford 
Bateman 
(mesa 
Desarrollo 
desde abajo. 
Propuestas 
de los 
movimientos 
sociales).

Con la presencia de Alberto Acos-

ta (economista ecuatoriano), Eduardo 

Gudynas (Centro Latino Americano de 

Ecología Social-Montevideo), Ronaldo 

Munck (Instituto de Estudios Inter-

disciplinarios de América Latina Er-

nesto Laclau), Milford Bateman (con-

sultor independiente), David Barkin 

(Universidad Autónoma Metropolita-

na-Xochimilco), Peter Rosset (El Co-

legio de la Frontera Sur), Franck Gau-

dichaud (Université Grenoble-Alpes), 

Marieke Riethof (University of Liver-

pool), Susan Spronk (University of 

Ottawa), Fernanda Wanderley (Uni-

versidad Mayor de San Andrés-La 

De resaltar
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De izquierda a derecha, Susan Spronk, Henry Veltmeyer, 
Franck Gaudichaud y Darcy Tetreault (mesa ¿El fin del ciclo 
progresista? La nueva geoeconomía política).

Ronaldo 
Munck (mesa 
Prospectivas 
del desarrollo 
y la 
democracia 
en América 
Latina).

Paz) y los anfitriones Henry Velt-

meyer y Raúl Delgado Wise (uaed-

uaz) se discutió la construcción 

de paradigmas alternativos, y en 

muchos sentidos contrarios, a las 

teorías del desarrollo hegemóni-

cas desde gobiernos progresistas, 

movimientos sociales u organis-

mos internacionales. Complemen-

tariamente, se repensó la función 

del Estado, la importancia de com-

batir la pobreza y la desigualdad, 

la cuestión del medio ambiente, la 

opresión de género y las identida-

des culturales.

De resaltar
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En el marco del Día Interna-

cional de la Mujer la Uni-

dad Académica de Estudios 

del Desarrollo (uaed) y la Facul-

tad de Economía de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México 

(fe-unam) llevaron a cabo el Semi-

nario La economía feminista fren-

te a los retos del desarrollo, el 3 de 

marzo de 2016. Participaron los do-

centes investigadores Alicia Girón 

(fe-unam), Eugenia Correa (uam), 

José Déniz Espinós (uaed) y Ro-

dolfo García Zamora (uaed), quie-

nes resaltaron la importancia de la 

mujer en la economía.

La idea de organizar este tipo 

de actividades, puntualizó el di-

rector de la Unidad Académica de 

Estudios del Desarrollo, Rodolfo 

García Zamora, se hizo con la in-

tención de destacar la figura de 

la mujer dentro de la economía, a 

fin de que puedan obtener mejores 

oportunidades para sobresalir en 

la sociedad.

Importancia de la mujer
en la economía

Alicia Girón (unam)

De izquierda a derecha, Rodolfo García Zamora, José Déniz Espinós, Eugenia Correa y Alicia Girón.

Noti uaed
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Proceso de selección 
de aspirantes
a ingresar a la v Generación del Doctorado en 
Estudios del Desarrollo (2016-2020)

El 10 de mayo de 2016 se publicaron los resultados (tercera y última etapa) del proceso de selección de aspi-

rantes a ingresar a la v Generación del Doctorado en Estudios del Desarrollo (2016-2020) a través de la pá-

gina oficial de la uaed y de correos electrónicos de los aceptados. La primera etapa refirió la apertura de la 

convocatoria (del 15 de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2016) y la segunda correspondió al proceso de evaluación 

de las solicitudes enviadas, por parte del colegio de profesores del 1 de abril al 9 de mayo del mismo año.

Noti uaed
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De una lista de 260 solicitantes, sólo 60 cumplieron con 

los requisitos requeridos para ingresar al doctorado, cla-

sificado como de competencia internacional por el Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Después 

de un proceso interno de selección exhaustivo, el colegio 

de profesores tomó la decisión de aceptar sólo treinta as-

pirantes. El responsable del doctorado, Humberto Már-

quez Covarrubias, dio a conocer los resultados. 

El Doctorado en Estudios del Desarrollo se ha carac-

terizado por seleccionar aspirantes donde la multicul-

turalidad y multidisciplinariedad son la regla; esta v 

Generación no fue la excepción. A partir de agosto de 

2016 el grupo de nuevos estudiantes será conformado 

por especialistas en diferentes disciplinas: economía, 

ciencia política, literatura, derecho, estudios de la re-

gión y del territorio, ingeniería, relaciones internacio-

nales, sociología y filosofía. Cabe señalar que dentro de 

este grupo se encuentran alumnos originarios de Ecua-

dor, Canadá, España, Paraguay, Cuba, Colombia, Bo-

livia, Argentina y Venezuela; así como de los estados 

mexicanos de Baja California, San Luis Potosí, Quinta-

na Roo, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, 

Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Naya-

rit, Jalisco y Zacatecas.

Noti uaed
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Las primeras tres semanas de 

abril de 2016 Henry Veltme-

yer realizó una estancia de 

investigación en Brasil, bajo los li-

neamientos de la Coordinación del 

Perfeccionamiento de Personal del 

Nivel Superior (CAPES) del Minis-

terio de Educación, donde realizó 

actividades de capacitación docente 

y talleres de investigación.

Para finales del mismo mes, viajó 

a Halifax, Canadá, para asistir como 

conferencista al Seminario «Coo-

perativism and Local Development: 

An Alternative Development Path 

for Cuba», en el que se discutieron 

las directrices clave de políticas pa-

ra la descentralización de la toma 

de decisiones y la transformación 

del modelo socialista en Cuba. Este 

seminario fue la segunda parte del 

realizado en 2011 en Cuba titulado 

«Lineamientos».

A mediados de mayo, asistió en 

Saint Mary’s University (Halifax, 

Canadá) a la presentación de tesis 

de los maestrantes en Artes en Es-

tudios del Desarrollo Internacional, 

Heather Curtis y Francesca Ekywa-

si, quienes bajo su dirección defen-

dieron exitosamente su tesis.

Finalmente, el 16 de junio de 2016, 

viajó a Croacia al Seminario «La-

tin America in the post-neoliberal 

era: prospects for a sustainable and 

equitable transition», donde di-

rigió la conferencia magistral The 

End of the Progressive Cycle in La-

tin American Politics? Dicho semi-

nario fue organizado en colabora-

ción con las universidades de Pula 

y Saint Mary’s.

en Brasil, Cuba, 
Canadá, Croacia

Henry 
Veltmeyer
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El 18 de mayo de 2016 co-

menzó formalmente el 

proceso de graduación de 

los estudiantes de la iv Genera-

ción del Doctorado en Estudios 

del Desarrollo con la defensa de 

la tesis «Class Analysis of the 

Dinamics of Capitalism Develo-

pment in Peru and the Struggle 

for Revolutionary Social Trans-

formation», de Jan Lust Van Ze-

eland ante el jurado colegiado 

compuesto por su director de te-

sis, Henry Veltmeyer, codirector 

de tesis, Víctor López Villafañe, 

lector interno, Darcy Tetreault, y 

sus dos lectores externos, James 

Petras (Binghampton University) 

y Marieke Riethof (University of 

Liverpool).

Con la presentación de su defen-

sa, antes del tiempo establecido por 

los lineamientos de Conacyt, Jan 

Lus Van Zelaand realizó el primero 

de 13 exámenes doctorales que se 

desarrollaron desde mayo a agos-

to de 2016; situación que permitió 

obtener tasas de graduación de 85.7 

por ciento y de eficiencia terminal 

por cohorte generacional de 76.1 

por ciento. Datos que contribuyen 

a la consolidación del Doctorado 

en Estudios del Desarrollo en la ca-

tegoría de competencia internacio-

nal del Programa Nacional de Pos-

grado de Calidad del Conacyt.

Graduación
de la iv Generación del Doctorado

en Estudios del Desarrollo

Defensa de la tesis doctoral por parte de Jorge Vázquez.
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Movilidad estudiantil
desde la Universidad 

Autónoma de Guerrero

Estudiantes de la Maestría en Gestión del Desarrollo 
Sustentable y Doctorado en Desarrollo Regional de la UAGro 

con Raúl Delgado Wise, docente investigador de la uaed.

Del 3 al 11 de junio de 2016, 

como parte de un conve-

nio de colaboración entre 

las Unidades de Ciencias del De-

sarrollo Regional y Gestión para el 

Desarrollo de la Universidad Autó-

noma de Guerrero y la Unidad Aca-

démica de Estudios del Desarrollo 

de la Universidad Autónoma de Za-

catecas, se llevó a cabo el proceso 

de movilidad de los estudiantes de 

la Maestría en Gestión del Desarro-

llo Sustentable y del Doctorado en 

Desarrollo Regional con sede en 

Acapulco, Guerrero, hacia las ins-

talaciones de la uaed para finalizar 

los cursos de Teorías avanzadas del 

desarrollo y Seminario permanen-

te del desarrollo, impartidos por los 

docentes investigadores de la uaed, 

Guadalupe Margarita González 

Hernández, Raúl Delgado Wise, 

Darcy Tetreault y Humberto Már-

quez Covarrubias.

Estancia de investigación

en la uptc-igac

Del 8 al 19 de mayo de 2016, Gua-

dalupe Margarita González Her-

nández, docente investigadora 

de la uaed, realizó una estancia de inves-

tigación en la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia-Instituto Geo-

gráfico Agustín Codazzi (uptc-igac), en 

la cual efectuó actividades diversas. En 

principio participó como conferencista 

magistral en el III Coloquio Internacional 

de Gestión, Gobernanza y Sostenibilidad 

del Patrimonio Cultural desarrollado en 

Villa Leyva, Colombia. En seguida, ofre-

ció un módulo académico en el Doctora-

do en Geografía intitulado «Rumbo a la 

mercantilización del patrimonio cultu-

ral. La experiencia de México». Posterior-

mente, asistió como jurado evaluador en 

la sustentación de un proyecto de investi-

gación de tesis doctoral. Al final, ofreció 

asesorías a los estudiantes de Doctorado 

en Geografía en sus proyectos de tesis.

Guadalupe Margarita González Hernández, 
conferencia magistral en el marco del 
III Coloquio Internacional de Gestión, 
Gobernanza y Sostenibilidad del 
Patrimonio Cultural
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Raúl Delgado Wise, docen-

te investigador de la uaed, 

como conferencista prin-

cipal presentó en varios foros sus 

más recientes investigaciones y 

reflexiones sobre las implicacio-

nes en la dinámica mundial de la 

migración altamente calificada a 

lo largo del semestre enero-junio 

del presente año. Destacan la 14º 

Annual Conference unctad reali-

zada en Nairobi, Kenia, del 17 al 22 

de julio; y la mesa redonda «Con-

cluding Panel Discussion: The 

Changing Face of Global Mobili-

ty», realizado en el International 

Migration Institute de la Universi-

dad de Oxford, Inglaterra, los días 

13, 14 y 15 de enero, donde impar-

tió la conferencista magistral de 

apertura. 

También dirigió conferencias 

magistrales en la Universidad de 

Buenos Aires (uba), Argentina; 

Universidad del Sur de California 

y Universidad de Austin, Estados 

Unidos; y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (unam). Adi-

cionalmente, ofreció cursos inten-

sivos en el Doctorado en Estudios 

Latinoamericanos de la unam, 

Instituto de Investigaciones Gino 

Germani de la uba, en Argentina, 

y en el Máster Internacional de Mi-

graciones de la Universidad de Va-

lencia, España.

Ardua jornada de colaboración y vínculos
con universidades extranjeras

Raúl Delgado Wise (de derecha a izquierda en la tercera posición), durante la inauguración de la 14o Annual Conference unctad, 
celebrada en Nairobi, Kenia, del 17 al 22 de julio. 
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Con sustento en el capítulo x 

del Decreto por el que se re-

forman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de ciencia y 

tecnología, de la Ley general de edu-

cación y de la Ley orgánica del Conse-

jo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (Conacyt) creó un Reposito-

rio Nacional (rin) de Acceso Abierto 

con el objeto de aglutinar los resul-

tados de investigación, innovación y 

tecnología de todas las instituciones 

públicas y privadas. Los Repositorios 

Institucionales, entonces, contienen 

la información académica en acceso 

abierto.

La finalidad de los repositorios 

institucionales es generar una plata-

forma de desarrollo del conocimien-

to nacional, por lo que a corto o me-

diano plazo todas las convocatorias 

de apoyos (Sistema Nacional de In-

vestigadores, Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad, apoyos de in-

vestigación, publicación, entre otros) 

y emergentes solicitarán que la ins-

titución cuente con un Repositorio 

Institucional; asimismo, sus inves-

tigadores y docentes tendrán prefe-

rencia frente aquellos que aún no lo 

desarrollan.

Bajo esa premisa, la Unidad Acadé-

mica de Estudios del Desarrollo creó 

el Repositorio Institucional Caxcán, 

en beneficio del trabajo investigativo 

de sus docentes investigadores y de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, 

quienes tendrán derecho a participar 

en las diferentes convocatorias de 

una forma más eficiente, con mayor 

impulso y proyección internacional.

Caxcán 
Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

creado por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo
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José Déniz Espinós y Eugenia Correa (coords.), 2016, Estrategias primario- 
exportadoras en el mundo global, Miguel Ángel Porrúa, Ciudad de México.

Con la colaboración en dos capítulos de James Martin Cypher y Rodolfo 
García Zamora, docentes investigadores de la uaed.

Guillermo Foladori, Noela Invernizzi y Édgar Záyago 
(coords.), 2016, Investigación y mercado de nanotecnologías 
en América Latina, Miguel Ángel Porrúa, Ciudad de México.

James Petras y Henry Veltmeyer (2016), Imperialism and Capitalism in 
the Twenty-First Century: A System in Crisis (Globalization, Crisis and 
Change), Routledge, Nueva York.

Con la colaboración en dos capítulos de Raúl Delgado Wise y Humberto 
Márquez Covarrubias, docentes investigadores de la uaed.
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Raúl Delgado y Henry Veltmeyer (2016), Agrarian Change, Migra-
tion and Development, Agrarian Changes & Peasant Studies Series, 
Fernwood Publishing and Practical Action Publishing, Nova Scotia.

James Petras y Henry Veltmeyer (2016), Extractive Imperia-
lism in the Americas: Capitalism’s New Frontier, Studies in 
Critical Social Sciences, Nova Scotia.
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