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Para la astronomía, una revolución ocurre cada vez que un astro da 
la vuelta alrededor de otro. Cada vez que la Tierra completa una 
revolución alrededor del Sol ha pasado un año. La palabra revolu-

ción tiene su origen en los antiguos conocimientos astronómicos, es 
decir, en la forma en la que nuestros antepasados contaban el tiempo. 
Hace alusión a ciclos cósmicos que se reinician cada cierto tiempo: a 
una vuelta al inicio.

Muchas de las revoluciones políticas y sociales inician con la intención 
de recuperar un orden originario. Los enciclopedistas hablaban duran-
te la Revolución francesa de la restauración del Estado Natural en que 
vivía el ser humano antes de la creación de las instituciones que le 
dominaban. Por su parte, la Revolución inglesa pretendió devolver el 
régimen religioso previamente perdido. Octavio Paz hablaba de que la 
Revolución mexicana había sido el reencuentro violento del país consi-
go mismo, con las profundas raíces en las que se sedimenta su origen.

Una idea más reciente de revolución refiere a transformaciones radica-
les, a cambios en el orden básico de cómo entendemos el mundo y a la 
sociedad. En ciencia, las revoluciones se entienden como momentos de 
cambio de un paradigma por otro nuevo e incompatible con el previo. 
Por ejemplo, el momento en que Galileo Galilei expone que la Tierra no 
está en el centro del universo, o cuando Charles Darwin descubre los 
principios de la selección natural. No se puede acumular información 
después de una revolución científica: en palabras de Thomas S. Kuhn, “des-
pués de una revolución, los científicos trabajan en un mundo diferente”.

El siglo xx fue el de las revoluciones sociales. Millones de personas tuvieron 
parte en alzamientos violentos para exigir igualdad, condiciones dignas de 
vida y derechos sociales. Para muchos había llegado el momento en que el 
pensamiento se había convertido en acción transformadora. Sin embargo, 
aquello que se suponía sería el paraíso en la tierra terminó convirtiéndo-
se en grandes aparatos de control político y dominación económica. Las 
sociedades que supuestamente estarían basadas en el conocimiento cien-
tífico y la libertad terminaron transformadas en laberintos de aspiración.

El siglo xxi presenta nuevos desafíos para las sociedades humanas. Aque-
llos motivos que incentivaron las revoluciones políticas y sociales del si-
glo xx alrededor del mundo siguen vigentes, y nuevos y viejos desafíos 
como el cambio climático, las enfermedades emergentes, las crisis de 
refugiados, o la adolescencia de derechos sexuales y reproductivos, nos 
hablan de la necesidad de cambios en la forma en que pensamos, resolve-
mos problemas y nos organizamos. Un nuevo horizonte de revoluciones 
científicas se abre ante nosotros para aquellos dispuestos a escucharlas.

En este 2º Encuentro Libertad por el Saber, El Colegio Nacional invita 
a una reflexión sobre las revoluciones que han tenido lugar y las que 
vendrán. Las revoluciones celestes nos enseñaron desde la antigüe-
dad la forma de contar el tiempo. Cada momento es parte del ciclo 
que tarde o temprano completará una nueva revolución. Si el movi-
miento de los astros es cotidianamente imperceptible, no debiera 
extrañarnos que lo sea también el de los cambios que en nuestras 
sociedades y nuestro pensamiento ocurren día a día. Vivimos, todos 
los días, Tiempos de revoluciones.

Encuentro Libertad por el Saber
Tiempos de Revoluciones

"Intentaron tomar por asalto el cielo que les habían confisca-
do sus explotadores. En el infernal horror del siglo xx las re-

voluciones mismas se volvieron sus propias víctimas: dejaron 
intactas las inquietudes que dijeron combatir, como el reloj de 
arena que se vacía, se da vuelta, torna a llenarse y a vaciarse".

INVENTARIO, octubre de 1990 
José Emilio Pacheco
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AGENDA del 12 AL 21 de OCTUBRE
encuentro libertad por el saber

tiempos de revoluciones

M/ColegioNacional.mx  

N @ColegioNal_mx  

V/elcolegionacionalmx

Donceles 104, Centro Histórico, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 

de México, C.P. 06020 

www.colnal.mx
www.tiemposderevoluciones.mx

19 h
La conquista de México
Mesa de diálogo
Coordina: Enrique Krauze

11 h
Las revoluciones de la sa-
lud y las ciencias de la vida
Seminario
Coordinan: Julio Frenk y 
Guillermo Soberón

16 h
Thomas Kuhn y las revolu-
ciones en la Lingüística 
Conferencia
Coordina e imparte: 
Concepción Company 
Company 

17 h
Las revoluciones en la his-
toria de México y las “in-
dependencias” de América
Seminario III
Coordina: Javier Garciadiego 

12 h
Las revoluciones en la his-
toria de México y las “in-
dependencias” de América
Seminario I
Coordina: Javier Garciadiego 

16 H
Las revoluciones en la his-
toria de México y las “in-
dependencias” de América
Seminario II
Coordina: Javier Garciadiego

19 h
La Revolución cubana 
Mesa de diálogo
Coordina: Enrique Krauze 

11 h
La Revolución rusa
Mesa redonda
Coordinan: Diego Valadés 
y Jorge Sánchez Cordero 
Dávila 

16 h
Y después de 1859 ¿qué 
ocurrió? 
Conferencia
Coordina e imparte: 
Antonio Lazcano Araujo  

17:30 h
La Revolución neolítica y 
la Revolución urbana de 
Vere Gordon Childe
Conferencia
Coordina e imparte: Linda 
Rosa Manzanilla Naim

12 h
Juventud, poesía y revo-
lución. Revistas literarias 
mexicanas del siglo xx
Coloquio
Coordina: Vicente Quirarte  

11 h
Cerebro, conducta y socie-
dad, la revolución en la con-
cepción y atención de las 
enfermedades mentales
Mesa redonda
Coordina: María Elena 
Medina-Mora  

12:30 h
Antropología y revolución
Mesa redonda
Coordinan: Eduardo 
Matos Moctezuma 
y Miguel León-Portilla 

16 h
El revolucionario silente 
Conferencia
Coordina e imparte:
José Sarukhán 

17:30 h
La revolución del microbioma 
Mesa redonda
Coordina: Alejandro Frank  

19 h
Las bases biológicas de la in-
formación y el conocimiento 
Mesa de diálogo
Coordinan: Ranulfo Romo 
y Pablo Rudomin 

16 h
La Reforma luterana y sus 
consecuencias. En conme-
moración de los 500 años 
de la aparición de las Tesis 
de Wittenberg
Mesa redonda
Coordinan: José Ramón 
Cossío, Luis Fernando Lara 
y Antonio Lazcano Araujo

19:20 h
El alma de la palabra:  re-
flexiones en torno a Bach 
y Lutero
Concierto temático
Coordina: Mario Lavista

16:30 h
Revoluciones en las 
ciencias exactas
Mesa redonda
Coordina: Luis Felipe 
Rodríguez Jorge  

17 h
Revoluciones estéticas: 
las vanguardias
Mesa redonda
Coordina: Juan Villoro 

19 h
La otra revolución: 
anarquismo y cultura 
Mesa redonda
Coordina: Juan Villoro 

20:30 h
Performance
Colectivo Biquini Wax EPS
Coordina: Juan Villoro 

12 h
La doble hélice del adn, la 
molécula de la vida y sus re-
volucionarias implicaciones
Simposio
Coordina: Francisco G. 
Bolívar Zapata

16 h
La revolución científica
Conferencia y mesa redonda
Coordina: Ruy Pérez Tamayo 

17:30 h
La revolución cuántica 
Mesa redonda
Coordina: Alejandro Frank  

19 h
De la España imperial a la 
Guerra Civil 
Mesa de diálogo
Coordina: Enrique Krauze
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Bienvenido a
El Colegio Nacional

61
exhibidos

34
en bodega

1 mural

96
en total

33,187

Era el 8 de abril de 1943, fecha en la 
que se expidió el decreto por el que 
se creó El Colegio Nacional (ecn). 

Tenía poco más de escasas dos décadas 
de haber finalizado el movimiento armado 
que derrocó a Porfirio Díaz; fue un perio-
do que atestiguó la transición al gobierno 
de Madero, un golpe de Estado y una su-
cesión de ajuste de cuentas políticas. Tras 
estos años convulsos que vieron también 
una Guerra cristera, comenzó lo que en 
la historia oficial se conocería como “El 
milagro mexicano”, caracterizado no sólo 
por un crecimiento económico sino tam-
bién cultural. Es en este contexto en que 
intelectuales que habían presenciado las 
revueltas revolucionarias, los cambios po-
líticos y sociales que se gestaron en los 
albores del siglo xx, se congregaron bajo 
el lema que hasta hoy abandera la institu-
ción: “Libertad por el Saber”.

La entrada sobre la calle Donceles reci-
be a la gente, como lo hiciera con los 15 
destacados investigadores, humanistas 
y científicos que se agruparon en tor-
no a un interés por divulgar la cultura 
representativa de la primera mitad del 
siglo pasado: Mariano Azuela (novelis-
ta), Alfonso Caso (arqueólogo), Antonio 

Caso (filósofo), Carlos Chávez (músico), 
Ezequiel A. Chávez (educador), Ignacio 
Chávez (cardiólogo), Enrique González 
Martínez (poeta), Isaac Ochoterena (bió-
logo), Ezequiel Ordóñez (geólogo), José 
Clemente Orozco (pintor), Alfonso Reyes 
(poeta y humanista), Diego Rivera (pin-
tor), Manuel Sandoval Vallarta (físico), 
Manuel Uribe Troncoso (oftalmólogo) y 
José Vasconcelos (filósofo y educador). 
Ellos fueron los miembros fundadores 
de ecn, cuya sede se halla en el mismo 
corazón de la ciudad, detrás del Tem-
plo Mayor y la Catedral metropolitana. 

Hasta agosto de 2017, ecn cuenta con 
37 miembros, entre los que se encuen-
tran antropólogos, filósofos, biólogos, 
filólogos, escritores, físicos, psicólogos, 
químicos, artistas y astrónomos: un es-
pectro tan amplio que se esmera por cu-
brir cada uno de los saberes humanos, y 
cuya investigación y labor educativa son 
imprescindibles para nuestro país.

Para preservar y difundir la obra de sus 
miembros, el Centro de Información de 
ecn cuenta con diferentes acervos, orga-
nizados en recintos como su biblioteca, 
hemeroteca, videoteca, fototeca y pina-

coteca, la cual alberga los retratos de los 
miembros ya fallecidos. 

Hasta la fecha han pertenecido a esta 
institución 101 miembros, entregados 
a la producción y divulgación del cono-
cimiento y la cultura por medio de con-
ferencias, mesas de diálogo, conciertos, 
publicaciones y encuentros como el que 
en esta ocasión nos convoca. Cabe men-
cionar que parte importante de esta em-
presa la constituyen las actividades total-
mente gratuitas que se desarrollan a lo 
largo del año, que sumaron 210 en 2016, 
y 186 hasta agosto de 2017, las cuales 
reunieron a cerca de 14 mil 780 personas 
durante esos ocho meses transcurridos.

Hoy, como todos los días, las puertas de 
ecn permanecen abiertas. Sus miembros 
actuales y los organizadores del 2° En-
cuentro Libertad por el Saber: Tiempos 
de Revoluciones les damos la bienvenida 
a esta actividad, cuya finalidad es gene-
rar una comunidad entre las inquietudes 
que se estudian y desarrollan dentro de 
ecn, y despertar la curiosidad que germi-
na y se potencia en la gente.

Comité editorial

“La creación de Colegio Nacional se esti-
ma como de gran trascendencia, pues es 
la primera vez en México que se consti-
tuye un cuerpo representativo de la cul-
tura nacional y la importancia que se le 
pretende dar es semejante a la de la Aca-
demia Francesa, en la cual figuran perso-
nas que por la altura de su personalidad, 
por la importancia de sus estudios cientí-
ficos y artísticos y por su significación en 
los campos del saber, merecen la consa-
gración y el respeto de las generaciones 
futuras”, El Universal, 14 de mayo, 1943.

¿Cuántos retratos tiene 
la pinacoteca?

¿Cuántos libros tiene 
la biblioteca?

Pinacoteca y comedor de El Colegio Nacional

Biblioteca de El Colegio Nacional
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19 h
JUEVES 12

12 h
VIERNES 13

LA CONQUISTA DE MÉXICO
Lecturas de la obra de Hugh Thomas

MESA DE DIÁLOGO
El historiador británico Hugh Thomas des-
cribe con minuciosidad la riqueza de la civi-
lización azteca, el poderío de Moctezuma y 
la audacia de Hernán Cortés, en una narra-
ción que transmite desde la primera página 
la fascinación del autor por este episodio.

LA DOBLE HÉLICE DEL ADN, LA MOLÉCULA 
DE LA VIDA Y SUS revolucionarias 

implicaciones

SIMPOSIO
Una de las mayores revoluciones en la 
biología fue el descubrimiento de la doble 
hélice del adn, molécula en la que reside 
la vida y la información biológica de los 
seres vivos. Hoy, las técnicas de ingenie-
ría genética utilizan segmentos de esta 
doble hélice para construir organismos 
transgénicos que asistan a diferentes ne-
cesidades (ya que al portar genes de otro 
origen biológico adquieren nuevas funcio-
nes). Actualmente las farmacias cuentan 
con más de cien medicamentos transgé-
nicos para atender diversas problemáti-
cas clínicas. Por otro lado, los alimentos 
transgénicos son inocuos a la salud, tanto 
los procesados como los naturales. Las 
plantas transgénicas y sus productos se 
han consumido sin daño por cientos de 
millones de humanos y miles de millo-
nes de animales por más de veinte años, 
además de que han permitido reducir el 
uso de insecticidas químicos, muchos de 
los cuales producen cáncer. Por todo lo 
anterior, las ciencias ómicas, entre ellas la 
genómica, nos han permitido un avance 
revolucionario para la caracterización de 
los seres vivos. 

PROGRAMA
Francisco G. Bolívar Zapata
(ecn)
La estructura de la doble hélice del adn la 
compartimos todos los seres vivos. Sus impli-
caciones para la construcción de organismos 
transgénicos mediante ingeniería genética.

Luis Herrera Estrella
(Langebio, Cinvestav-Irapuato)
La revolución biotecnológica en la pro-
ducción y calidad de los alimentos.

Xavier Soberón Mainero
(inmegen e ibt-unam)
Convergencia entre secuencia masiva y 
edición de genes: ¿base para una nueva 
medicina? 

PARTICIPAN
Enrique Krauze
(ecn)

Rodrigo Martínez Baracs
(Academia Mexicana de la Historia)

Enrique Krauze
coordinador

Francisco G. Bolívar Zapata
coordinador
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16 h
VIERNES 13

17:30 h
VIERNES 13

La Revolución Científica

CONFERENCIA Y MESA REDONDA
Se abordará la transformación de la ciencia 
ocurrida durante la segunda mitad del siglo 
xvi y todo el siglo xvii, especialmente en los 
países europeos. ¿Cuál era el estado de la 
ciencia antes de esas fechas? Cuatro cientí-
ficos discutirán cómo la filosofía natural  de 
antes se fue transformando a lo largo de si-
glo y medio hasta convertirse en lo que hoy 
es ciencia. 

PARTICIPAN
Alejandro Frank
Antonio Lazcano Araujo 
Ruy Pérez Tamayo
José Sarukhán 
(Miembros de ecn)

La Revolución Cuántica

MESA REDONDA
La ciencia sufrió una extraordinaria revo-
lución ante el temprano descubrimiento, 
en el siglo xx, de que las leyes de la natu-
raleza conocidas dejan de ser válidas en 
el microcosmos de los átomos, las mo-
léculas y los núcleos. Esta revolución ha 
sido asombrosa y todavía no termina. Los 
científicos de esta mesa harán un recorri-
do histórico de los grandes cambios que 
han surgido a partir del hallazgo del mis-
terioso mundo cuántico. Nos contarán las 
grandes paradojas, las nuevas tecnologías 
y los desafíos que persisten.

PARTICIPAN
Alberto Guijosa
(icn-unam) 

Alejandro Frank
(ecn)

Alfred U’Ren
(icn-unam)

Gerardo Herrera
(Cinvestav)

Ruy Pérez Tamayo
coordinador

Alejandro Frank 
coordinador
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19 h
viernes 13

de la España imperial a la Guerra Civil
Lecturas de la obra de Hugh Thomas

MESA DE DIÁLOGO
Como estudioso de la historia de Es-
paña, el trabajo de Hugh Thomas se 
consolida en la trilogía El imperio espa-
ñol: de Colón a Magallanes, El imperio 
español de Carlos V y Felipe II: El señor 
del mundo. Sus dos tomos de la guerra 
civil española, vetados durante el fran-
quismo, le ganaron el reconocimiento 
público como uno de los hispanistas 
que mejor supo contar este episodio. 

PARTICIPAN
Enrique Krauze
(ecn)

Tomás Pérez Vejo
(enah)

Enrique Krauze
coordinador
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ANTONIO CASO (Ciudad de México, 19 de diciembre de 
1883-ídem, 6 de marzo de 1946)
Profesor, escritor y filósofo cuya formación comenzó en 
la Escuela Nacional Preparatoria y pasó por la Nacional 
de Jurisprudencia. En 1906 fundó la revista Savia 
Moderna, junto con intelectuales como Pedro 
y Max Henríquez Ureña, y Jesús T. Acevedo, 
bajo la dirección de Alfonso Cravioto y 
Luis Castillo Ledón. Tiempo después, 
José Vasconcelos y Alfonso Reyes for-
marían parte de este grupo. Una vez di-
suelta la revista, se conformó el Ateneo de 
la Juventud. Caso fue secretario de la Univer-
sidad Nacional en 1910, director de la Escuela 
Nacional Preparatoria en 1915, rector de la Univer-
sidad Nacional (1920-1923) y director de la Facultad 
de Filosofía y Letras en diversas ocasiones. También en-
cabezó parte de la transformación cultural que inició bajo 
el gobierno de Porfirio Díaz y se extendió hasta los primeros 
veinte años del régimen revolucionario. Durante este perio-
do, poco antes de las elecciones de 1910, intervino en un 
par de manifestaciones en medio de la agitación social 
que permeó en el ambiente político, social y cultural.

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
(Guadalajara, Jalisco, 13 de abril 
de 1871-Ciudad de México, 19 de 
febrero de 1952)
Cursó estudios en la escuela de su padre, el 
Liceo de Varones, y en la Preparatoria del Semi-
nario Conciliar. Ingresó a la Escuela de Medicina en 
1886 y se tituló como cirujano y partero siete años 
después. Tras distintas colaboraciones en el campo li-
terario, relegaría su profesión médica. Algunas de sus pu-
blicaciones fueron Lirismos (1907), Silénter (1909) y Los 
senderos ocultos (1911). Al poco tiempo fue nombrado 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y pos-
teriormente formó parte del Ateneo de la Juventud. 
Fue subsecretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes durante el gobierno golpista de Victoriano 
Huerta. En 1915, ya en la Ciudad de México, 
publicó La muerte del Cisne. En 1943 fue 
nombrado miembro fundador de ecn. 

JOSÉ VASCONCELOS (Oaxaca, Oaxaca, 27 de febrero 
de 1882-Ciudad de México, 30 de junio de 1959)

Sus primeros años de vida transcurrieron en diversas 
entidades de la República y en Estados Unidos. 

Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y 
en la de Jurisprudencia. En 1907 se graduó 

como abogado. Formó parte del Ateneo 
de la Juventud, y posteriormente se 

encausó en el movimiento maderis-
ta. Cuando Victoriano Huerta per-

petró el Golpe de Estado, comenzó a 
colaborar con Venustiano Carranza. Sin 

embargo, después de haber sido nombrado 
director de la Escuela Nacional Preparatoria, 

en 1914, huyó a Estados Unidos para evitar las 
órdenes de arresto que había emitido Carranza. 

Ofreció su apoyo al Plan de Agua Prieta, con el que se 
desconocía y atacaría al entonces presidente de México, 
el mismo que lo había mandado encarcelar. A partir de 
este acuerdo, apoyó a los caudillos líderes del movimiento 

armado: Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, entre 
otros. Una vez que triunfó la rebelión aguaprietista, 

Vasconcelos ocupó numerosos cargos públicos.
 

“El derrocamiento de Carranza —dice 
Javier Garciadiego, historiador y actual 

miembro de ecn, en Autores, editoria-
les, instituciones y libros: estudios de 

historia intelectual— también dio lu-
gar a que volvieran al país los exiliados 

anticarrancistas. Uno de éstos fue José 
Vasconcelos, a quien se invitó a ser rector 

de la Universidad Nacional. [El puesto] lo asu-
mió con la firme convicción de mejorar el sistema 

educativo en su conjunto”. También fue nombrado 
jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. 

Años después, como titular de la naciente Secretaría de 
Educación Pública, patrocinó el movimiento muralis-

ta, integrado por pintores como Diego Rivera y José 
Clemente Orozco, quienes formarían, junto con él, ecn.

Por Rolando Ramiro Vázquez Mendoza

MARIANO AZUELA (Lagos de Moreno, Jalisco, 1 de ene-
ro de 1873-Ciudad de México, 1 de marzo de 1952)

Médico y escritor. A los 25 años de edad concluyó sus 
estudios de Medicina. Estimulado por la lectura de 

los novelistas franceses realistas comenzó a es-
cribir, y en 1907 publicó su primera novela, 

María Luisa. Se afilió al bando de Francis-
co I. Madero, pero una vez asesinado el 

revolucionario, fue acosado por sus 
enemigos huertistas, por lo que se 

unió a las fuerzas villistas de Julián Me-
dina. Pocos años después de la derrota de 

Francisco Villa, el autor de Los de abajo se 
refugió en El Paso, Texas. Se alejó de la política 

y se enfocó en su actividad médica y literaria. En 
1943 se integró a El Colegio Nacional como miembro 

fundador, en el que impartió conferencias sobre autores 
franceses, españoles y mexicanos. Por su parte, Los de aba-

jo retrata las peripecias de Demetrio Macías y Luis Cervan-
tes, dos revolucionarios que cuestionan su participación en 

el movimiento armado y las dudas que éste les genera.

MANUEL URIBE TRONCOSO 
(Toluca, Estado de México, 17 de 

junio de 1867-Nueva York, Estados 
Unidos, 21 de enero de 1959)

Estudió en la Escuela Nacional de Medicina de 
México y se recibió de médico cirujano en 1890. 

Fundó, junto con otros especialistas, la Sociedad 
Mexicana de Oftalmología y la revista Anales de Oftal-

mología, que se publicó en 1917. “Fue la única revista dedi-
cada a una especialidad médica. En 1913 y como consecuen-
cia de la revolución, el número de suscriptores disminuyó y se 

suspendió el servicio de correos”. En 1916 se vio obligado a 
abandonar el país por motivos políticos, trasladándose a 

Nueva York. Ana Cecilia Rodríguez de Romo, en el artícu-
lo aquí citado, refiere a las pocas razones existentes 

por las que Uribe Troncoso pudiera abandonar 
el país, una vez que Victoriano Huerta fuera 

expulsado del poder. En 1937 publicó el li-
bro Internal Diseases of the Eye y poco 
después el Atlas of Ophthalmos-

copy. En 1943 fue designado miem-
bro fundador de El Colegio Nacional.

ALFONSO REYES (Monterrey, Nuevo León, 
17 de mayo de 1889-Ciudad de México, 
27 de diciembre de 1959)
Hijo del militar porfirista y gobernador de Nuevo 
León, Bernardo Reyes. Fue miembro fundador 
del Ateneo de la Juventud. Durante el perio-
do revolucionario, se desempeñó como se-
cretario de la Escuela Nacional de Altos 
Estudios, en la que fundó la cátedra 
de Historia de la Lengua y Literatura 
Española. Sin embargo, su trabajo aca-
démico se vio interrumpido por la muerte 
de su padre durante la Decena Trágica, mis-
mo suceso del que logró escapar su hermano, 
frente al contraataque de las fuerzas maderistas.
 
Al respecto, Fernando Curiel comenta: “a la caída del 
presidente Madero, Victoriano Huerta, el victimario, de-
cide hacerlo [a Reyes] secretario suyo. Resuelto a poner 
tierra de por medio obtiene su título de abogado y acep-
ta el cargo de segundo secretario de la Legación de 
México en París”. Por otro lado, Garciadiego agre-
ga: “[…] cuando estalló la lucha revoluciona-
ria casi todos los ateneístas repudiaron la 
violencia y prefirieron apoyar los gobier-
nos de Díaz y Huerta”. En otro ensayo 
abunda acerca de la situación en la 
que se vio sumergido el joven ate-
neísta: “[…] a mediados de 1913 
[Reyes] había huido de la Revolu-
ción mexicana, la que le había arranca-
do la vida a su padre y tenía a su hermano 
Rodolfo inmiscuido en el régimen dictatorial 
del general Victoriano Huerta. […] luego de ocu-
par la Ciudad de México y tomar el poder, en agosto 
de 1914, Venustiano Carranza procedió a cesar a todo el 
personal diplomático del gobierno huertista, decisión que 
dejó a Reyes sin salario ni membrete. Al mismo tiempo es-
talló la guerra en Europa […]. El sueño devino pesadilla.”
 
Hacia 1939, Reyes regresó de manera definitiva a 
México, tras un largo exilio. Fue miembro fun-
dador de ecn. En la fecha de su fallecimiento 
se decretó día de luto nacional.

Durante los primeros años del siglo xx, los actores culturales 
fueron radicalmente heterogéneos, de la misma manera que 
lo fue la Revolución mexicana. Se conformaron distintos grupos 

que apoyaron al antiguo régimen porfirista, al naciente movimiento enca-
bezado por Francisco I. Madero, al régimen golpista, a Venustiano Carranza 
o a los campesinos que arengó Emiliano Zapata.  No obstante, intelectua-
les que acompañaron a varios de los líderes revolucionarios, fueron piezas 
claves en la construcción de una nación que emergió de luchas internas. 

Desde diversas iniciativas emprendieron tareas en favor de 
una diversificación cultural. Una de éstas se consolidó con la 

creación de El Colegio Nacional (ecn), organismo en el que con-
vergieron —y aún lo hacen— personajes con variados intereses y ap-
titudes, posturas e ideales. De entre sus miembros fundadores, desta-
camos algunos que se vieron directa o indirectamente trastocados por 
el movimiento revolucionario que cambió el rumbo de nuestro país.

Fuentes: 
Campos de la Rosa, Rosa (Coord. Ed). El Colegio Nacional: 
60 años, 1943-2003, México: El Colegio Nacional, 2006, 

491 pp. (Fuente directa para la semblanza de cada 
miembro de ecn). 

Curiel Defossé, Fernando. Ateneo de la Juventud (A-Z), 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 

2001, 207 pp. 
Garciadiego Dantan, Javier. Autores, editoriales, institu-
ciones y libros: estudios de historia intelectual, México: El 

Colegio de México, 2015, 407 pp. 
Rodríguez de Romo, Ana Cecilia. Manuel Uribe Troncoso, 

Facultad de Medicina, unam.
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16 h
SÁBADO 14

12 h
SÁBADO 14

                       Las revoluciones en la historia de México       y las “independencias” de América

SEMINARIO I
El objetivo de este seminario es doble: por 
un lado se hará una visión comparativa del 
proceso mexicano de independencia para 
analizar sus diferencias temporales y re-
gionales; por otro, tendrán cabida análisis 
comparativos de la Independencia de 
México con otras del continente.

PROGRAMA
12:00-14:00
Rodrigo Moreno
(II Históricas-unam)
Las guerras de Independencia en 
América Latina

Josefina Vázquez
(Academia Mexicana de la Historia)
Una visión comparativa de las indepen-
dencias de Estados Unidos y México
    
Carlos Herrejón
(Academia Mexicana de la Historia)
Semejanzas y diferencias entre Miguel 
Hidalgo y José María Morelos

Virginia Guedea
(Academia Mexicana de la Historia)
La guerra de Independencia: semejanzas 
y diferencias regionales

Alfredo Ávila
(II Históricas-unam)
Semejanzas y diferencias entre los con-
textos y situaciones de 1810 y 1821

SEMINARIO II
Se analizarán las particularidades de las 
revoluciones liberales de México a me-
diados del siglo xix: las semejanzas y dife-
rencias entre los distintos proyectos de la 
época, así como explicar por qué México 
fue el único país de América Latina que 
tuvo una Guerra de Reforma.

PROGRAMA
16:00-19:00
José Antonio Serrano
(El Colegio de Michoacán)
Las revoluciones liberales en Nueva Es-
paña y en México, 1808-1848

Rubén Ruiz
(cialc-unam)
¿Por qué sólo en México hubo Guerra de 
Reforma?

Silvestre Villegas
(II Históricas-unam)
Semejanzas y diferencias entre los pro-
yectos de los liberales y conservadores a 
mediados del siglo XIX

Bernardo Ibarrola
(ffyl-unam)
Semejanzas y diferencias entre los pro-
cesos bélicos de Independencia y de Re-
forma (geografías, participación social, 
armamento, etc.)

Patricia Galeana
(inehrm)
Semejanzas y diferencias entre el pro-
yecto imperial y los proyectos de los li-
berales y conservadores

Javier Garciadiego 
coordinador
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Por  Angélica Fajardo C.

19 h
SÁBADO 14

La Revolución cubana
Lecturas de la obra de Hugh Thomas

MESA DE DIÁLOGO
La isla de Cuba fue, desde la segunda mitad del 
siglo xviii, un territorio clave para el control del 
tráfico marítimo de las rutas hacia el Nuevo 
Mundo. En Cuba: la lucha por la libertad, Hugh 
Thomas recorre más de dos siglos de la historia 
de este país, desde la captura de La Habana por 
parte de los ingleses en 1762 hasta la llegada 
de la revolución de Fidel Castro y la crisis de los 
misiles con Estados Unidos en los años sesenta 
del siglo xx, ofreciendo una visión general de la 
isla caribeña y de la construcción de su carácter 
nacional.

Nacido en Mexicali, Baja California, y ra-
dicado en la Ciudad de México, el joven 
ilustrador, pintor y muralista Eustolio 
Pardo fue el encargado de crear la iden-
tidad gráfica del 2º Encuentro Libertad 
por el Saber: Tiempos de Revoluciones, 
de El Colegio Nacional. Comunicólogo de 
formación, Pardo comenzó su carrera como 
artista profesional hace apenas un par de 
años, aunque su inquietud por el dibujo 
surgió desde la infancia. Empezó como 
muralista en Mexicali y en Tijuana, ga-
nando en su ciudad natal el primer lugar 
en el concurso de mural conmemorati-
vo del aniversario 113 de la fundación 
de Mexicali. Actualmente se desarrolla 
en otras disciplinas como el diseño y la 
ilustración. Por su talento y original pro-
puesta consiguió ser elegido para dar-
le identidad gráfica a este encuentro. 

¿Qué es para ti la revolución?
La revolución es un cambio abrupto. Pue-
de ser el reinicio de un ciclo, el fin de uno 
y el comienzo de otro. El logo del encuen-
tro explica de una manera concisa lo que 
considero que es una revolución: una ser-
piente comiéndose a sí misma, el símbolo 
del uróboros, que es la representación del 
avance del tiempo. Por más que creamos 
que estamos yendo hacia adelante, en 
realidad estamos dando vueltas en una 
espiral. La revolución es el momento en 

que el uróboros se rompe y entonces ini-
cia otra vuelta. 

¿Cuáles fueron tus influencias para crear la 
imagen gráfica del 2º Encuentro Libertad por 
el Saber: Tiempos de Revoluciones?
Lo que quería era plasmar una tradición 
revolucionaria. En México tenemos el 
Taller de Gráfica Popular, con Leopoldo 
Méndez, entre otros ilustradores y gra-
badores. Quería retomar algo de eso: el 
color negro, rojo, como el grabado. En 
El Colegio Nacional querían algo muy 
abstracto, contemporáneo, con pocos 
detalles y fue así como construimos algo. 

Para este trabajo me basé mucho en la pin-
tura rupestre, pero sobre todo en la estéti-
ca de las vasijas de Chihuahua y el sureste 
de Estados Unidos, que es muy abstracta 
y muy contemporánea pese a ser de mile-
nios atrás. Ésa fue la influencia más fuerte. 
Yo me considero un artista del noroeste y 
pretendo expresarlo por medio de mi obra.

¿Cómo definirías el concepto de tu tra-
bajo para esta ocasión?
He sido más ilustrador o pintor que di-
señador, entonces es un reto también 
reducir a lo mínimo las cosas. Creo que 
es un ejercicio muy interesante de abs-
tracción. Por otro lado, fue un proceso 
muy heterogéneo, muy diverso, porque 

La imagen de la revolución:
EUSTOLIO PARDO 

en el encuentro hay tanto piezas de la 
Revolución cubana como neuronas, el 
microbioma o conceptos científicos. En 
ese sentido es también bastante retador 
buscar una estética simple y concisa, ya 
sean ciencias exactas o humanidades.

¿Hubo mucho trabajo de investigación de-
trás de tus ilustraciones?
Generalmente investigo antes de ilus-
trar, sobre todo cuando son temas que 
no conozco. Si sé del tema es más fácil 
llegar a una idea, a una imagen, pero yo 
tengo más formación en ciencias huma-
nas, sociales y en artes. Conozco un poco 
más la estética de la Revolución cubana 
y de la Revolución rusa, y de esta forma 
consigo llegar a una idea de manera más 
sencilla. En cambio tengo menos forma-
ción científica, entonces necesito inves-
tigar o refrescar mi mente en torno a qué 
es lo que define el adn, un microbioma 
o ciertas palabras que algunas veces son 
nuevas. 

¿Cuál es para ti la importancia de El Colegio 
Nacional?
Es muy nutritivo para el país tener un 
grupo de intelectuales a los que se esté 
apoyando para seguir produciendo co-
nocimiento o divulgándolo. Hacer que 
crezca una nación en sentido espiri-
tual y ético es sumamente importante.

PARTICIPAN
Enrique Krauze
(ecn)

Rafael Rojas Gutiérrez
(cide)

enrique krauze
coordinador
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Martín Bucero reforma el cul-
to en Estrasburgo. 

12 de diciembre de 
1520: Martín Lutero 
quema la bula papal 
Exsurge Domine.

REFORMA PROTESTANTE

1517

1536

1545-1547

1520

1524

1525

1526

1529

1529

1521

Adhesión de Ginebra, 
ministerio de Juan Calvino.

El Concilio de Trento pone fin a la 
venta de indulgencias plenarias 
por parte de la Iglesia católica 
romana. Comienza la Contrarre-
forma católica.

Durante el siglo xvi, el Protestantismo cobró forma y se separó 
definitivamente de la rama católica de la Iglesia cristiana, con una 
importante serie de consecuencias.

* La mayor parte de las fechas y datos han sido tomados de: Jean Baubérot, “Protes-
tantismo”, en Jean Delemeau, El hecho religioso. (Una enciclopedia de las religiones 
hoy), México: Siglo xxi, 1997.

Por Isaura Leonardo

Martín Bucero reforma el culto en 
Estrasburgo.

Primera Dieta de Espira (Spe-
yer, en alemán). Se concluye 
la libre elección de religión en 
los estados del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Cada 
príncipe decidiría si permi-
tía las enseñanzas luteranas 
y la adaptación del culto.

1555

La Reforma triunfa en los países 
escandinavos, con un protestan-
tismo “moderado”. El anglicanis-
mo se impone más allá de Gran 
Bretaña.

13 de octubre, iglesia de
Wittenberg: 95 tesis de 
Martín Lutero contra “la virtud 
de las indulgencias” que se 
vendían en Roma.

En Zúrich, el clérigo Zwingli renuncia 
a la pensión de Roma y comienza a pre-

dicar las tesis luteranas. En 1524 cambia la 
misa católica por un rito protestante.

Lutero declara que no se 
retracta de las 95 tesis.

Segunda Dieta de Espira. 
En ella se cuestiona la libre elección 

de religión, “cinco príncipes y los 
representantes de catorce estados 
protestan”, * de ahí surge el nom-
bre “Protestantismo” que adoptó 
la Reforma.

Octubre de 1529: Coloquio 
teológico de Marburgo; rechazo 

del misterio de la transustanciación 
(dogma de la Eucaristía: los sacerdo-

tes convierten, durante la consagra-
ción, el pan y el vino en el cuerpo y la 

sangre de Cristo); los protestantes afir-
man la “consustanciación”, la presencia 

simbólica de Cristo en el pan.

Se reforma el culto en Prusia.
 
† Lutero se casa con Catalina de Bora. 
  Defensa del matrimonio sacerdotal.

Junio: León X ex-
pide la bula papal Ex-

surge Domine: “Ordenamos 
a Martín que a partir de ahora 

desista de toda predicación y 
que cese absolutamente en su 
oficio de predicador; mientras 
esto no ocurra…”.
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16 h
DOMINGO 15

19:20 h
domingo 15La reforma luterana y sus consecuencias

En conmemoración de los 500 años de la aparición
de las Tesis de Wittenberg

Plática introductoria: Jazmín Rincón

Obras de Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Sonata  en mi mayor BWV 1035 para flauta y bajo continuo
Adagio ma non tanto, Allegro, Siciliano, Allegro assai

Partita en la menor BWV 1013 para flauta sola
Allemande, Corrente, Sarabanda,  Bourée anglaise

Fantasía en la menor BWV 922 para clavecín solo

Sonata en si menor BWV 1030 para flauta y bajo continuo
Andante, Largo e dolce, Presto

Vincent Touzet, traverso

Miguel Cicero, clavecín 

MESA REDONDA
500 años de las tesis de Wittenberg:
Introducción histórica 
Alicia Mayer
(II Históricas-unam)

El efecto de Lutero sobre el alto alemán 
y la imprenta
Luis Fernando Lara
(ecn)

La Reforma en el ámbito teológico
Antonio Rubial
(Academia Mexicana de la Historia)

La negación luterana del Papa
Cecilia Tercero Vasconcelos

Receso

Derecho y Estado en el Luteranismo  
José Ramón Cossío
(ecn)

El efecto del Protestantismo 
en las ciencias
Edna Suárez Díaz
Rafael Martínez Enríquez
(Facultad de Ciencias-unam)
Antonio Lazcano Araujo
(ecn)

16:00-16:30 

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:20 

18:20-18:50 

18:50-19:20

CONCIERTO TEMÁTICO
El alma de la palabra: reflexiones en torno a Bach y Lutero
Mario Lavista
(ecn)
Jazmín Rincón
(Escuela Vida y Movimiento Ollin Yoliztli)

josé ramón cossío, Antonio Lazcano Araujo
y Luis Fernando Lara 

coordinadores
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11 h
LUNES 16Las revoluciones de la salud

y las ciencias de la vida

PROGRAMA
Introducción 
Explicación de los objetivos y estructura del 
seminario 
Guillermo Soberón (ecn)

Las revoluciones de la salud en el mundo 
Análisis de las tres grandes transiciones 
que han transformado la duración y la ca-
lidad de la vida (demográfica, epidemioló-
gica y de los sistemas de salud)
Julio Frenk (ecn)

Las generaciones de reforma en México*
Análisis de las principales reformas al siste-
ma de salud mexicano desde su fundación 
en 1943
Guillermo Soberón (ecn)

La revolución de las ciencias de la vida 
Análisis de los cambios de paradigmas cien-
tíficos en las ciencias de la vida (con énfasis 
especial en la genómica) y discusión del de-
sarrollo institucional en México
Gerardo Jiménez
(Genómica y Bioeconomía A. C.)

Discusión
Adolfo Martínez Palomo (ecn)

Preguntas y comentarios

Conclusiones: Perspectivas futuras 
Julio Frenk (ecn)

*Este texto forma parte de la publicación realiza-
da en coautoría con Cuauhtémoc Valdés Olmedo.

SEMINARIO
La salud ha sido el ámbito de una de las 
revoluciones que con mayor profundidad 
han afectado el destino de la humanidad. 
Aunque algunos procesos se iniciaron en el 
siglo xx, sobre todo a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, los niveles de fecundidad 
y mortalidad, las causas dominantes de en-
fermedad y los sistemas de salud se trans-
formaron radicalmente. Una de las fuerzas 
que han impulsado este avance de la salud 
es la revolución paralela en las ciencias de 
la vida, principalmente en la genómica. 
Este seminario analizará las características 
de ambos movimientos en México y en el 
resto del mundo, contemplando la forma 
en que influyeron en el desarrollo de ins-
tituciones de investigación y de servicio.

11:00-11:10

11:10-11:30 

11:30-11:50

11:50-12:10 

12:10-12:25

12:25-12:50 

12:50-13:00

Julio Frenk y Guillermo Soberón  
coordinadores
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16 h
LUNES 16

Thomas KUhn y las revoluciones
en la Lingüística

CONFERENCIA
Esta actividad mostrará que la evolución 
del conocimiento en la Lingüística, a lo 
largo de  escasos 150 años que ha existido 
como disciplina científica, ha participado 
de dos modos de proceder. La conferen-
cia hará un recorrido por la historia de la 
Lingüística, presentando cinco momen-
tos históricos claves y sus respectivos pa-
radigmas. Sopesará en qué medida estos 
nuevos paradigmas se han gestado por 
acumulación y ruptura.

Concepción Company Company
coordina e imparte
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17 h
lunes 16

SEMINARIO
Se comparará a la Revolución mexicana con las principales revoluciones del mundo, 
comenzando por la Revolución soviética y concluyendo con la Revolución sandinista.

Jean Meyer
(cide) 

Adolfo Gilly
(fcpys-unam)

Fernando Serrano Migallón
(Academia Mexicana de la Lengua)

Horacio Crespo
(uaem)

Rafael Rojas
(cide)

Pablo Yankelevich
(Academia Mexicana de Ciencias)

PROGRAMA
Análisis comparativo entre la Revolución de 1910 y la Cristiada   

Visión comparativa entre la Revolución mexicana y la Revolución bolchevique 

Visión comparativa entre la Revolución mexicana y la Guerra civil española

Visión comparativa entre la Revolución mexicana y la Revolución china  

Visión comparativa entre la Revolución mexicana y la Revolución cubana

La Revolución mexicana en América Latina. Redes políticas, 
estrategias diplomáticas y presencia intelectual 

Las revoluciones en la historia de México 
y las “independencias” de América

javier garciadiego
coordinador
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11 h
martes 17

Cerebro, conducta y sociedad
la revolución en la concepción  
y atención de las enfermedades mentales

MESA REDONDA
En esta actividad se hablará sobre los 
mecanismos y factores ambientales que 
afectan al cerebro y regulan la conducta 
humana. Se analizarán los avances de las 
ciencias genómicas que permiten la de-
tección de personas en riesgo de enferme-
dades mentales y de suicidio, así como los 
tratamientos que ofrece la medicina per-
sonalizada para estos padecimientos y las 
posibles intervenciones psicosociales. El 
acercamiento de estos avances a la pobla-
ción reducirá estas enfermedades e incre-
mentará el bienestar individual y colectivo.

PROGRAMA 
La revolución de la medicina personalizada
Patricia Ostrosky
(II Biomédicas-unam)

De las moléculas a las soluciones clínicas
Humberto Nicolini
(Instituto Nacional de Medicina 
Genómica)

Salud mental y sociedad
María Elena Medina-Mora
(ecn)

Sesión abierta para preguntas y respuestas

maría elena medina-mora 
coordinadora
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12:30 h
martes 17

Antropología y REVOLUCIÓN

MESA REDONDA
Se analizará el momento de los inicios de 
la Revolución mexicana y  algunos de los 
protagonistas del entorno político como 
Pastor Rouaix y del medio académico, 
como Leopoldo Batres y Manuel Gamio.

PARTICIPAN
Eduardo Matos Moctezuma
(ecn)

Miguel León-Portilla
(ecn)

Salvador Rueda Smithers
(Museo Nacional de Historia-Castillo de 
Chapultepec)

Eduardo Matos Moctezuma
y Miguel León-Portilla

coordinadores
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16 h
martes 17

17:30 h
martes 17

CONFERENCIA

El impacto de la obra de Charles Darwin no 
sólo revolucionó la biología, sino también 
muchas otras áreas como la teología y la 
psicología. Esta conferencia se adentrará 
en estos temas, además de discutir las 
consecuencias que el trabajo y legado de 
Darwin tuvieron en la percepción humana. 

MESA REDONDA
En el siglo xxi ha surgido un nuevo para-
digma en las ciencias biológicas y en la 
medicina, provocado por un extraordinario 
descubrimiento: el microbioma, un universo 
de microorganismos, muchas veces simbió-
ticos, que son parte integrante de todos los 
seres multicelulares, incluyendo a los seres 
humanos. Se trata de una revolución con-
ceptual en marcha que está transformando 
la visión científica de quiénes somos y cómo 
evolucionamos. Los participantes de esta 
mesa analizarán los cambios que esta visión 
traerá a nuestras vidas. 

PARTICIPAN
Alejandro Frank
(ecn)

Esperanza Martínez
(Centro de Ciencias Genómicas-unam)

Javier Torres
(Instituto de Enfermedades
Infecciosas-imss)

Santiago Sandoval
(c3-unam)

La revolución
del microbioma

EL REVOLUCIONARIO
SILENTE

josé sarukhán
Coordina e imparte

Alejandro Frank 
coordinador
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19 h
MARTES 17

Las bases biológicas de la
información y el conocimiento

MESA DE DIÁLOGO
¿Cuáles son los mecanismos básicos que or-
ganizan la actividad cerebral? ¿Podría usted 
imaginarse que las neuronas generan chis-
pitas eléctricas y que se comunican entre sí 
con neurotransmisores? ¿Cómo se organi-
zan los circuitos cerebrales para generar la 
percepción, memoria y toma de decisiones?

PARTICIPAN
Carlos Belmonte
(Real Academia de Ciencias de España)

Ranulfo Romo 
(ecn)

Pablo Rudomin 
(ecn)

MODERA
Antonio Lazcano Araujo
(ecn)

ranulfo romo y pablo rudomin 
Coordinadores
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Los inventos que han revolucionado al mundo datan desde 
antes de que el ser humano fuera humano. No obstante, en 
los últimos 250 años se han generado en avalancha nume-
rosos avances científicos y tecnológicos. Esta característica 
se intensificó a partir de la segunda mitad del siglo xx, y 
sus repercusiones llegan hasta nuestros días. ¿Qué deter-
mina que en cierto periodo surjan mayores invenciones? 
Para empezar, contamos con dos sucesos que marcaron la 

La rueda

El Diccionario de la Lengua Española la 
define como una “pieza mecánica en for-
ma de disco que gira alrededor de un eje”, 
cuyos primeros ejemplares datan de hace 
aproximadamente 3 mil 500 años a. C. 
La creación de esta herramienta tendrá, 
sin que aquellos antepasados lo sospe-
charan, un uso prolongado y definitivo 
para todas las culturas de la actualidad.

Luz eléctrica

La electricidad es una fuerza que existe 
en la naturaleza, y en 1752 Benjamin 
Franklin pudo comprender su funciona-
miento tras hacer el famoso experimen-
to con un papalote que fue alcanzado 
por un rayo, descubriendo así que la elec-
tricidad es capaz de viajar por medio de 
un conductor. Basándose en el trabajo 
de Franklin, otros científicos estudiaron 
la electricidad. Tal fue el caso de Nikola 
Tesla y Thomas Alva Edison, científicos 
que comenzaron un trabajo en conjunto 
y que por posturas distintas terminaron 
protagonizando "La guerra de las corrien-
tes", que consistió en los enfrentamien-
tos entre las ideas que cada uno defendía. 

La imprenta

Esta máquina fue, junto con la escritura, 
una invención que repercutió de manera 
radical en la sociedad. Gracias a la im-
prenta, invención de Johannes Gutenberg 
durante el siglo xv, la reproducción de los 
escritos se sistematizó. Su invento abriría 
la puerta a la masificación de información.

Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones se refieren a la 
transmisión de mensajes por distintas 
vías, y a partir de los siglos xx y xxi in-
cluyen sobre todo tecnologías eléctri-
cas y electromagnéticas. El telégrafo, 
inventado por Samuel Morse en 1838, 
podría establecerse como el comien-
zo de su historia. El siguiente gran paso 
lo dio Alexander Graham Bell, quien en 
1876 desarrolló su “transmisor líquido”, 
el primer escalón para que unos años 
después creara el teléfono. Las teleco-
municaciones inalámbricas comenzaron 
a principios del siglo xx, tras unos años 
en los que Guglielmo Marconi perfeccio-
nó su idea de un sistema de comunica-
ción basado en ondas hertzianas, dando 
como resultado el nacimiento de la radio. 

La máquina de vapor

Uno de los más grandes legados de la 
Revolución Industrial fue la máquina de 
vapor. Gracias a ella, la tecnología de la 
época avanzó de manera veloz, y proba-
blemente el más importante invento que 
surgió fue la locomotora de vapor. Richard 
Trevithick diseñó el primer prototipo de 
locomotora en 1804, pero no tuvo éxito. 
Fue hasta 1814 cuando George Stephen-
son, ingeniero británico, construyó la 
Locomotion No. 1, la primera locomotora 
de vapor que podía cargar hasta treinta 
toneladas de carbón a una velocidad de 
4 millas por hora. Aunque originalmente 
su uso fue concebido para carga, comenzó 
también a utilizarse para el traslado de pa-
sajeros en 1825, tras la creación de la pri-
mera vía férrea, Stockton and Darlington 
Railway, hecha también por Stephenson. 

Internet

Internet ha revolucionado el mundo de las 
comunicaciones como nunca antes se había 
logrado. Sus orígenes datan de la década 
de los cincuenta, con el uso de las primeras 
computadoras electrónicas y basándose en 
investigaciones desarrolladas en Estados 
Unidos, Reino Unido y Francia. El Depar-
tamento de Defensa de Estados Unidos co-
menzó a enviar datos por medio de la red 
Arpanet, en los años sesenta. Más de vein-
te años después, en 1983, las investiga-
ciones del científico Tim Berners-Lee, en la 
Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (cern), culminaron en el surgi-
miento de la World Wide Web, red informá-
tica mundial que revolucionaría la manera 
en la que nos relacionamos, estudiamos, 
trabajamos y hasta hacemos compras. 

INVENTOS QUE REVOLU   CIONAROn AL MUNDO
historia con el nombre de Revolución Industrial, que se lle-
vó a cabo en dos momentos distintos. El primero, a finales 
del siglo xviii hasta mediados de la siguiente centuria. Su 
segundo periodo abarcó desde esa fecha hasta la Primera 
Guerra Mundial. Sus consecuencias tuvieron impactos eco-
nómicos, sociales y tecnológicos. Pero, ¿cuáles han sido al-
gunos de esos inventos?

Por Ulysses Avath y Angélica Fajardo C.
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11 h
miércoles 18 La Revolución RUSA

PROGRAMA
Apertura
Eduard R. Malayán
(Federación Rusa en México)

Kérenski: Derrota y olvido
Christopher Domínguez Michael
(ECN)
                                             
El movimiento revolucionario 
Victoria Frede
(Universidad de California en Berkeley)

Revoluciones paralelas 
Javier Garciadiego
(ecn)

Centenario de la Revolución rusa 
Evgeny N. Ivakhnenko
(Universidad Estatal de Humanidades
de Moscú)

Trotsky en México 
Eduardo Lizalde
(Academia Mexicana de la Lengua)

La Revolución rusa y el imaginario
político occidental
Jesús Silva-Herzog Márquez
(Academia Mexicana de la Lengua)

MESA REDONDA
En 2017 se conmemora el centenario de 
la Revolución rusa, también conocida con 
el nombre de Revolución de Octubre, ini-
ciada el 25 de ese mes de acuerdo con el 
calendario juliano entonces vigente en ese 
país, aunque conforme al calendario grego-
riano se trata del 7 de noviembre. Con ese 
motivo se llevará a cabo una mesa redonda 
en la que se presentará una síntesis del mo-
mento histórico en el que se produjo. Tam-
bién se examinarán, en perspectiva com-
parada, las revoluciones mexicana y rusa.

MODERAN
Jorge Sánchez Cordero Dávila
(Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación)

Diego Valadés
(ecn)

diego valadés y jorge sánchez cordero dávila
coordinadores
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16 h
miércoles 18

17:30 h
miércoles 18

CONFERENCIA
Aunque es bien conocida la expecta-
ción con la que la comunidad científica 
esperaba la publicación de El Origen 
de las Especies, de Charles Darwin, en 
general se conoce poco de las reaccio-
nes científicas y culturales que provocó 

este libro. En la charla se discutirá la recep-
ción que tuvieron las ideas de evolución 
y selección natural en distintos países y la 
forma en que afectaron las discusiones so-
ciales, científicas y literarias.

La Revolución neolítica y la Revolución   
urbana de Vere Gordon Childey después de 1859 ¿qué ocurrió?

CONFERENCIA
Esta charla detallará el proceso de domesti-
cación de plantas y animales en el Cercano 
Oriente, primer proceso de la denominada 
Revolución Neolítica de Vere Gordon Childe. 
Se hablará de las estrategias de recolección 
intensiva de gramíneas silvestres en el so-
monte de la cordillera de los Zagros, hecho 
que permitió la selección de mutantes con 
raquis duro que caracterizan la cebada y 
el trigo domésticos posteriores. También 
se hablará de las estrategias selectivas de 
caza de herbívoros salvajes, para conservar 
a crías cerca de los abrigos y sitios abier-
tos, evento que eliminó paulatinamente la 
agresividad de los animales, con lo que el 
hombre pudo seleccionar individuos con 
caracteres secundarios para privilegiar en 
animales domésticos posteriores.

Se describirán las comunidades sedentarias 
primigenias, desde los primeros elementos 
de diferenciación social y jerarquía hasta 
llegar a la Revolución Urbana. Se aborda-
rán todos los nuevos elementos tecnológi-
cos que trajo la vida en ciudades en la Baja 
Mesopotamia: aparición de la rueda para el 
transporte, torno de alfarero, tecnología 
del bronce, arado, escritura y control de 
los almacenes centralizados.

antonio lazcano araujo
coordina e imparte

linda rosa manzanilla Naim 
coordina e imparte
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12 h
JUEVES 19

PROGRAMA
12:00 - 14:30
Fernando Curiel Defossé
(II Filológicas-unam)
Los muchos sa(v)ios de 1906

Anuar Jalife Jacobo
(Universidad de Guanajuato)
Gladios y San-Ev-Ank: dos juventudes 
frente a la tradición 

Anthony Stanton
(Colmex)
“El breve fuego de Ulises” o la juventud de 
algunos Contemporáneos 

Evodio Escalante
(uam Iztapalapa)
Los estridentistas: del cosmopolitismo al 
nacionalismo revolucionario 

14:30 - 17:00 Receso

17:00-20:00
Salvador García
(Universidad de Miami)
El grupo de la revista Taller, entre la tra-
dición mexicana y el llamado del mundo

Mariana Cabrera
(El Colegio de San Luis)
Rafael Lozano, mensajero de vanguardias 
(lectura de la obra de Luis Alberto 
Arellano)

María Andrea Giovine
(II Bibliográficas-unam)
El corno emplumado: militancia poética y 
política en tiempos de posvanguardia

Álvaro Ruiz Rodilla
(Universidad de Toulouse)
La forja del poeta de Estaciones
a Inventario 

José María Espinasa
(Museo de la Ciudad de México)
Plural y sus alrededores

Juventud, poesía y revolución
Revistas literarias mexicanas del siglo XX

COLOQUIO
La poesía irá por delante de la ac-
ción, dijo y demostró el siempre jo-
ven Arthur Rimbaud. En México, el 
sentido de juventud que signó a su 
generación aparece sintetizado en 
palabras de Xavier Villaurrutia: “Un 
escritor deja de ser joven cuando 
comienza a escribir lo que hace, en 
vez de escribir lo que desea”.
Desde su primer manifiesto, Actual, cuyo 
título ya es una toma de posición, los es-
tridentistas exclamaron, envalentonados 
y convencidos: “Apagaremos el sol de 
un sombrerazo”. La misma rebeldía, 
tamizada por la lucidez, se halla en 
el juicio de Octavio Paz, cuando es-
cribe: "La tradición es un hacha para 
abrirse paso".
El presente coloquio examina la for-
ma en que las revistas literarias han 
sido el centro del cambio y de la re-
volución provocada por la poesía, la 
manera de concebirla y de vivirla, y 
de qué manera la juventud fue, en 
sucesivas generaciones, motor deci-
sivo de esos cambios.

vicente quirarte 
coordinador
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Tal como dijo Jorge Ibargüengoitia en 
su vida literaria, los nombres de las ca-
lles nos dicen no sólo dónde estamos, 

sino que también nos cuentan la historia de 
una ciudad. La nomenclatura de algunas co-
lonias o barrios ha sido la forma en la que 
el régimen emanado del proceso revolu-
cionario, que sucedió entre 1910 y 1924, 
legitimó e instauró en el imaginario urbano, 
algunos de los principales personajes de 
este periodo. Por ejemplo, los próceres de la 
Revolución se encuentran en corredores del 
Centro Histórico como Francisco I. Madero 
o Venustiano Carranza, mientras que en 
ejes principales despuntan nombres como 
Ricardo Flores Magón en la colonia Guerrero, 
y Álvaro Obregón es protagonista en la Roma. 

Por otro lado, edificios icónicos como el 
Monumento a la Revolución o el Palacio de 

Bellas Artes, tardaron décadas en alcanzar 
su esplendor. El primero pasó por las ma-
nos de los arquitectos Paolo Quaglia y Emile 
Bernard en distintos periodos del siglo xix. 
Después del levantamiento armado que 
inició en 1910, el proyecto fue terminado 
por el ingeniero Alberto J. Pani e inaugura-
do en 1938. El segundo fue diseñado por el 
arquitecto Adamo Boari. Su construcción 
comenzó en 1904 pero, debido al conflicto 
armado, se terminó de edificar treinta años 
después.

Una vez instaurada e institucionalizada la 
Revolución mexicana, se comenzaron a 
reivindicar y reconocer algunas de las lu-
chas de los grupos recién incorporados a 
la Constitución de 1917, como las obreras 
y campesinas. De este modo surgieron las 
colonias proletarias de la época de Lázaro 

Cárdenas como Prohogar, Casas Alemán o 
las posteriores Moderna y Escuadrón 201. 
Estos trazos y espacios, aunque no sea tan 
evidente, también son producto de ese des-
plazamiento en su forma urbana.

Se pueden mencionar también algunos edi-
ficios que se han convertido en símbolos de 
actos solemnes o episodios revolucionarios 
en la ciudad. Existen espacios menos cono-
cidos como la colonia Campamento 2 de 
Octubre, ejemplo de reivindicación de la 
lucha por la vivienda, que no sólo obtiene 
su nombre de la trágica matanza de los uni-
versitarios en 1968, sino que además recu-
pera a líderes como Ernesto “Che” Guevara 
o Camilo Cienfuegos. Por otro lado, está 
la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 
donde confluye el mundo prehispánico, el 
periodo de la Colonia y de una etapa mo-
derna materializada en el Conjunto Habita-
cional  Nonoalco de 1964. Este lugar quedó 
marcado por el mitin de los estudiantes or-
ganizados que fueron reprimidos por el go-
bierno de Gustavo Díaz Ordaz. Por su parte, 
el Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
alberga el Memorial del 68, que recupera 
las voces de muchos de los participantes 
de uno de los momentos cumbre en la or-
ganización estudiantil durante el siglo xx.

Por último, se encuentran los inmuebles cuyo 
objetivo es resguardar la memoria: archivos 
y museos. Además del Museo Nacional de la 
Revolución que fue inaugurado en 1986, está 
el Museo de las Constituciones, en el Cen-
tro Histórico, y el Instituto Nacional sobre 
las Revoluciones de México, en San Ángel. 

Los rincones de nuestra ciudad remiten a di-
versas luchas y movimientos sociales, a los 
que debemos sumar los que suceden en nues-
tro presente.

Por Erika Alcantar 

Espacios revolucionarios en la Ciudad de México

Monumento a la Revolución

Palacio de bellas artes

Plaza de las tres culturas, tlatelolco
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16:30 h
VIERNES 20 Revoluciones en las      ciencias exactas

PROGRAMA
Presentación

Siglo xxi: Tiempo de revoluciones en la 
Química orgánica
Eusebio Juaristi
(ecn)

Rompiendo los cimientos de la cultura… 
la crisis de la geometría no-euclidiana 
José Antonio de la Peña 
(ecn)

Revoluciones celestes, revoluciones 
terrestres
Luis Felipe Rodríguez Jorge 
(ecn)

Receso

La gran explosión
Manuel Peimbert 
(ecn)

La revolución en el conocimiento 
geofísico
Jaime Urrutia Fucugauchi 
(ecn)

Conclusión

16:30 

16:40 

17:20 

18:00

 

18:40 

19:10 

19:50 

20:30

MESA REDONDA
Cinco expertos de distintas disciplinas se 
reunirán para analizar los orígenes, avan-
ces y desafíos de las ciencias exactas que 
han revolucionado el conocimiento y la 
cultura a lo largo del tiempo.

luis felipe rodríguez jorge
coordinador

52 53El Colegio Nacional Tiempos de Revoluciones El Colegio Nacional Tiempos de Revoluciones



M
UR

AL
IS

M
O:

CO
LO

SO
S D

E M
ÉX

IC
O Detalle de La marcha de la humanidad en 

la tierra y hacia el cosmos, de David Alfaro 
Siqueiros, en Polyforum Cultural Siqueiros.

El periodo posrevolucionario que com-
prendió la década entre 1920 y 1930 
originó el florecimiento de aspectos cul-
turales y estéticos de un arte comprome-
tido con la revolución de principios de si-
glo y con el proyecto nacionalista forjado 
por José Vasconcelos, primer secretario 
de Educación en México.

Había necesidad de trazar un proyecto 
integracionista que dotara de sentido a 
la historia mexicana, a su Revolución y 
a los rasgos de sus memorias; al pasado 
precolombino para representar lo mexi-
cano, lo indigenista, lo fundador de la 
nación. El arte fue el arma de combate 
de esa iniciativa, proponiendo la reapro-
piación de espacios públicos. Dentro de 
cada uno de esos lugares se manifestó la 
plástica por medio de murales que con-
formaron un cuerpo de introspección 
con trazos y líneas cuyo poder radicó en 

la creación de lenguajes pictóricos, como 
lo hizo Diego Rivera con Fiesta del maíz 
(1923-1924).

En ese momento, David Alfaro Siqueiros, 
Adolfo Best Maugard, Carlos Mérida, 
Manuel Rodríguez Lozano y el propio 
Rivera regresaban del viejo continente. 
A ellos se uniría el francés Jean Charlot, 
mientras José Clemente Orozco volvía de 
una estancia en Estados Unidos. 

Estos muralistas, junto con artistas de 
diversas disciplinas como Ramón Alva de 
la Canal, Gerardo Murillo (Dr. Atl), Xavier 
Guerrero o Fermín Revueltas, atizaron la 
experiencia de los vanguardismos histó-
ricos europeos transformándolos en una 
realidad americana, apropiando conte-
nido y técnica. Tomemos algunos ejem-
plos: Rivera fue estudiante de la Real 
Academia de Bellas Artes. Retomó de su 

profesor, José María Velasco, las pinturas 
de paisajes. Durante su estancia en Europa, 
por medio de una beca otorgada para con-
cluir su formación académica, conoció nue-
vas vanguardias artísticas y se nutrió de 
la influencia de figuras como Pablo Picas-
so. Además de su variada obra pictórica, 
tenemos de Rivera su inclinación política 
plasmada en el Manifiesto por un arte re-
volucionario independiente (1938), coes-
crito con André Bretón y León Trotsky.

Por otro lado, Fermín Revueltas, un mura-
lista poco conocido, que en su obra destaca 
el compromiso social, deja clara su postura 
al intervenir en la formación de Escuelas 
de Pintura al Aire Libre y al colaborar con 
el movimiento estridentista dirigido por 
Manuel Maples Arce, además de su parti-
cipación en el Taller de Gráfica Popular y 
en el Partido Comunista Mexicano. Algu-
nos de sus trabajos son La alegoría de la 

Virgen de Guadalupe (1922), Alegoría de 
la producción (1934) y Todo por la colec-
tividad propietaria de México (1934).

Siqueiros también fue simpatizante de di-
versas causas sociales. Logró establecer 
una conexión entre su creación artística y 
su compromiso, que puede apreciarse en 
obras como El llamamiento de la libertad 
(1924) o Retrato de la Burguesía (1939). 
Afirmaba que el arte es una herramienta 
de transformación con contenido. Fundó 
la Liga de Escritores y Artistas Revolucio-
narios en 1934 y, debido a sus posiciones 
políticas, fue exiliado varias veces.

Orozco —cuyo estilo incorporó lo gro-
tesco como en su obra Katharsis (1934), 
mural de Bellas Artes en el que se aprecia 
el carácter deshumanizador de la socie-
dad moderna— pintó obras en la ciudad 
de Orizaba, en Guadalajara, en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación e incluso en 
Dartmouth College, en Nuevo Hampshire. 
Su última obra, La gran legislación revo-
lucionaria mexicana y la abolición de la 
esclavitud (1949), muestra las contra-
dicciones de la historia nacional desde su 
perspectiva.

Más allá de su carácter nacionalista, el 
muralismo mexicano fue bastión de una 
alteración ideológica, parte de lazos co-
municantes con el afán de renovar los 
lenguajes plásticos, a partir de la dinámi-
ca de las formas por medio de las figuras, 
de los colores, las texturas y del mismo con-
tenido de un paisaje que no se encuentra 
en Europa, sino que es parte de la vivencia 
revolucionaria mexicana.

Por Mayte Velázquez Santiago
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19 h
SÁBADO 21

17 h
sábado 21

Revoluciones estéticas: las vanguardias La otra revolución:
anarquismo y cultura

MESA REDONDA
Las vanguardias artísticas del siglo xx se 
asumieron como una ruptura con la tra-
dición y un adelanto del porvenir. ¿Qué 
vínculo nos une a esa aventura intelec-
tual? ¿Es posible actualizar la noción de 
vanguardia en las prácticas estéticas 
contemporáneas?

PARTICIPAN
Jaime Moreno Villarreal
(Escritor)

Vivian Abenshushan
(Escritora)

Verónica Gerber
(Artista visual y escritora)

Daniel Aguilar Ruvalcaba
(Artista y productor de imágenes)

MESA REDONDA
La vertiente radical del anarquismo contribuyó 
a la Revolución mexicana sin encontrar ahí ca-
bal acomodo. ¿Qué queda de esa herencia? ¿En 
qué medida perdura en el pensamiento y en las 
prácticas sociales y culturales de nuestro tiempo?

PARTICIPAN
Paco Ignacio Taibo II
(Escritor)

Fabrizio Mejía Madrid
(Escritor y periodista)

Bárbara Colio
(Dramaturga)

Luigi Amara
(Escritor)

Diego Flores Magón
(Promotor cultural) 

PERFORMANCE
Colectivo Biquini Wax EPS20:30-21:00

Juan Villoro 
Coordina y modera

Juan Villoro 
Coordina y modera
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palabras en   MoVIMIENTO 

Existe una relación innegable entre la len-
gua y la comunidad que la emplea: en ella 
nos reconocemos y la usamos como una 

herramienta para actuar en el mundo. Por 
tal motivo, la lengua es también una praxis. 

Valentín Nikoláievich Volóshinov, inves-
tigador ruso de principios de siglo xx, 
reconocía detrás del signo lingüístico de 
Ferdinand de Saussure —padre de la lin-
güística moderna— la presencia de un 
signo ideológico que se reproduce en la 
esfera social y que está cargado tanto de 
las condiciones políticas de sus enunciado-
res como de los intereses de los diferentes 
grupos que participan en la comunicación. 

Por esto, los movimientos sociales tienen una 
constante influencia en la lengua. El léxico es 
el nivel ideal para advertir esta condición, 
pues es uno de sus niveles más externos y 
manipulables. Luis Fernando Lara, estudioso 
de la lengua, observa que a nuestro idioma 
se introdujeron palabras como liberalismo, 
nación o patria durante la guerra de Inde-
pendencia española y las independencias 
latinoamericanas.

En tanto praxis la lengua es a la vez obje-
to, herramienta y quehacer. Nada lo deja 
tan claro como la actual discusión sobre 
el lenguaje inclusivo, que gira en torno al 
sexismo en la lengua. Dentro de este de-
bate se encuentran una gran cantidad de 
actores, como los lingüistas. Un ejemplo 
es la obra Sexismo lingüístico y visibilidad 

de la mujer, de Ignacio Bosque, en la que 
se aborda el tema desde las reglas con las 
que se forman las palabras en español. 
Para Bosque, el género en la lengua es la 
manera en que ésta clasifica sus sustan-
tivos —como mes-a, que es femenino, 
y cuadr-o, que es masculino— y por lo 
tanto no debe confundirse con el sexo. 

En cambio, las críticas feministas abordan 
el problema desde su carácter ideológico: 
consideran que el género en la lengua es 
un reflejo de la estructura social que privi-
legia al hombre y que, en tanto constructo 
social, se relaciona con él.

Mientras tanto los hablantes tienen que 
hacer uso de su lengua y tomar decisiones 
que los colocan en alguna de estas postu-
ras. Por ejemplo, en la prensa y en los dis-
cursos políticos, para erradicar el sexismo, 
se suele marcar el género en sustantivos 
como los que indican profesiones como 
juez o jueza; se emplean dobletes (los ciu-
dadanos y las ciudadanas); o se prefiere 
utilizar términos que refieren a la colec-
tividad como la ciudadanía, la población. 

Más controvertido es el uso en la escritura 
de la arroba para referirse a ambos géneros 
—tod@s—; o el de una x —todxs— con la 
que se busca visibilizar que la identificación 
genérica no es necesariamente binaria.
 
El impulso que ha tenido el feminismo en 
las últimas décadas se encuentra detrás 

de este cambio. Entre más naturalizamos 
en nuestra conducta y en nuestro imagi-
nario la crítica que aquél elabora a la so-
ciedad patriarcal, estos usos se arraigan 
más en la lengua de quienes se identifican 
con este movimiento. A la vez, conforme 
observamos estas soluciones en los me-
dios masivos como internet —el cual está 
nivelando la lengua rápidamente según 
Company Company—, más nos acostum-
bramos a su uso. Si el cambio operará más 
allá de este sector de académicos y acti-
vistas que simpatizan con el feminismo, 
corresponde juzgarlo a todos los hablan-
tes de la lengua, pues es la sociedad quien 
sanciona el uso. 

En tanto en la lengua se reconozcan diferen-
tes colectivos, ésta será objeto de transforma-
ciones, pues es fuente de identidad para estos 
grupos.

Invitamos al lector a revisar las siguientes 
fuentes con el fin de profundizar en el tema.

Company Company, Concepción. (2007) 
El siglo XVIII y la identidad lingüística de 
México. México: unam-Academia Mexica-
na de la Lengua.

Lara, Luis Fernando. (2013) Historia mí-
nima de la lengua española. México: El 
Colegio de México.

Por Yulma Mejía
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Conoce a los miembros de El Colegio Nacional
que participan en este Encuentro

Biotecnólogo. Premio Príncipe de Asturias 
1991 y Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 1992. Pionero en la producción de 
proteínas transgénicas idénticas a las hu-
manas, las cuales se usan para contender 
con diferentes enfermedades. Sus investi-
gaciones cuentan con más de 15 mil citas 
en artículos especializados. Fundó el Cen-
tro de Investigación sobre Ingeniería Ge-
nética y Biotecnología (actual Instituto de 
Biotecnología de la unam). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 8 de diciembre de 1994.

Físico nuclear. Premio de la Academia 
Mexicana de Ciencias 1989, Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2004 y Pre-
mio Scopus México 2008. Ha publicado 
más de 200 artículos en revistas espe-
cializadas, que han sido citados en más 
de 5 mil ocasiones. Es coautor de Alge-
braic Methods in Molecular and Nuclear 
Structure Physics (1994; con Piet van 
Isacker) y Symmetries in Atomic Nuclei. 
From Isospin to Supersymmetry (2008; 
con Van Isacker y Jan Jolie). Actualmente 
labora en sistemas complejos. Ingresó en El 
Colegio Nacional el 31 de marzo de 2016.

Escritor. Autor de libros como Octavio 
Paz en su siglo (2014), Diccionario críti-
co de la literatura mexicana, 1955-2011 
(2007) y Vida de Fray Servando (2004; 
2012). Entre sus distinciones destacan 
el Premio Xavier Villaurrutia y el Pre-
mio del Círculo de Críticos de Arte de 
Santiago de Chile. Su libro más reciente 
es Retrato, personaje y fantasma (2016).

*Miembro electo

Historiador. Premio Comillas de Biografía 
1993 y Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes 2010. Fundador de la Editorial Clío y de 
la revista Letras Libres. De su obra destacan 
Siglo de caudillos (1979), La presencia del 
pasado (2005), De héroes y mitos (2010), 
Octavio Paz. El poeta y la Revolución (2014) 
y El nacimiento de las instituciones. La crea-
ción económica de México en tiempos de 
Calles, 1924-1928 (2015). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 27 de abril de 2005.

LUIs FERNANDO LARA
(Ciudad de México, 20 de marzo de 1943)

JAVIER GARCIADIEGO
(Ciudad de México, 5 de septiembre de 1951)

Lingüista. Investigadora emérita de la 
unam. Premio Nacional de Lingüística 
Wigberto Jiménez Moreno 1995 y Pre-
mio Universidad Nacional 2012. Se es-
pecializa en sintaxis histórica, teoría del 
cambio lingüístico, ecdótica y filología. 
Entre sus libros destacan Documentos 
lingüísticos de la Nueva España. Altiplano 
central (1994) y El siglo xviii y la identidad 
lingüística de México (2007). Es directora 
y coautora de la obra Sintaxis histórica de 
la lengua española (2006, 2008 y 2014, 
siete volúmenes). Ingresó en El Colegio 
Nacional el 23 de febrero de 2017.

Médico, maestro en salud pública y doc-
tor en sociología. Doctor honoris causa 
por siete instituciones, entre ellas las uni-
versidades de Michigan, Alberta, Ginebra 
y York. Exsecretario de Salud de México. 
Fundó el Instituto Nacional de Salud Pú-
blica. Actual rector de la Universidad de 
Miami. Ha escrito 300 artículos. Autor 
de Triptofanito: un viaje por el cuerpo hu-
mano (1978, con 50 reimpresiones), La 
salud de la población: hacia una nueva sa-
lud pública (1994), El sistema de salud en 
México (2008), entre otros. Ingresó en El 
Colegio Nacional el 24 de mayo de 2017.

Lingüista. Es premio Wigberto Jiménez 
Moreno 1995, Antonio García Cubas 
2006 y Nacional de Ciencias y Artes 
2013. Doctor honoris causa por la Uni-
versidad de Sherbrooke, Quebec. Direc-
tor del proyecto del Diccionario del es-
pañol de México en El Colegio de México 
desde 1973. De su obra publicada destacan 
Lengua histórica y normatividad (2004), 
De la definición lexicográfica (2004), Cur-
so de lexicología (2006), Historia mínima 
de la lengua española (2013) y Teoría se-
mántica y método lexicográfico (2015). 
Ingresó en El Colegio Nacional el 5 de 
marzo de 2007.

Matemático. Es premio twas en Mate-
máticas 2002, Nacional de Ciencias y 
Artes 2005, Humboldt Research 2006 
y De las Américas (2017). Fue presiden-
te de la Sociedad Matemática Mexicana, 
de la Academia Mexicana de Ciencias y del 
Consejo Ejecutivo de la Unión Matemáti-
ca de América Latina y el Caribe. Es autor 
de Álgebra lineal avanzada (1996) y Álge-
bra en todas partes (1999). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 24 de marzo de 2017.

Químico. Premio de la Academia Mexicana de 
Ciencias 1988 y Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 1998. Sus investigaciones sobre este-
reoquímica son reconocidas a nivel mundial. 
Es autor de Introduction to Stereochemistry 
and Conformational Analysis (Wiley, 1991) y 
editor asociado de la Encyclopedia of Physical 
Organic Chemistry (Wiley, 2017). Ingresó en 
El Colegio Nacional el 13 de febrero de 2006.

Jurista. Premio Nacional de Investiga-
ción 1998 y Premio Nacional de Cien-
cias y Artes 2009. Miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias e investigador 
nacional nivel III del sni. Actualmente es 
ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y profesor de derecho en 
el itam. Ha escrito 25 libros y colabora 
como columnista en los periódicos El 
País y El Universal. Ingresó en El Colegio 
Nacional el 11 de febrero de 2014.

Historiador. Premio Salvador Azuela 1994. 
Su obra lo ha hecho acreedor a distincio-
nes por el gobierno de España y el Reino 
de los Países Bajos. Se especializa en la 
historia de la Revolución mexicana. Fue 
presidente de El Colegio de México de 
2005 a 2015. Ha publicado los ocho volú-
menes de Así fue la Revolución mexicana 
(1985-1986), además de Porfiristas emi-
nentes (1996) e Introducción histórica a la 
Revolución mexicana (2006). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 25 de febrero de 2016.

Músico. Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 1991; ese mismo año recibió la 
Medalla Mozart  y en 2013 el Premio To-
más Luis de Victoria .      Fundador de la re-
vista Pauta  y maestro del Conservatorio 
Nacional de Música .  De su labor como   
compositor   destacan Tango del adulte-
rio (1976), Ficciones (1980), la ópera 
Aura (1988), El pífano:   retrato de   Manet 
(1989), Danza de las bailarinas de De-
gas (1991), Tropo para sor Juana (1995) 
y Adagio   religioso (2011). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 14 de octubre de 1998.

FRANCISCO G. BOLÍVAR ZAPATA
(Ciudad de México, 1948)

CONCEPCIÓN COMPANY COMPANY
(Madrid, España, 8 de diciembre de 1954)

ALEJANDRO FRANK
(Monterrey, Nuevo León, 4 de agosto de 1951)

Christopher Domínguez Michael*
(Ciudad de México, 21 de junio de 1962)

JULIO FRENK MORA
(Ciudad de México, 20 de diciembre de 1953)

ENRIQUE KRAUZE
(Ciudad de México, 16 de septiembre de 1947)

JOSÉ RAMÓN COSSÍO
(Ciudad de México, 26 de diciembre de 1960)

JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA
(Monterrey, Nuevo León, 7 de agosto de 1958)

EUSEBIO JUARISTI
(Querétaro, 21 de diciembre de 1950)

MARIO LAVISTA
(Ciudad de México, 3 de abril de 1943)
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Arqueólogo. Premio Nacional de Cien-
cias y Artes 2007. La Universidad de Har-
vard lo distinguió con la Medalla Henry B. 
Nicholson en 2002 y en 2016 estableció 
una cátedra con su nombre. Fundó el 
Museo del Templo Mayor. En su vasta 
obra destacan El Templo Mayor de los az-
tecas (1988), Muerte al filo de obsidiana: 
Los nahuas frente a la muerte (1996), Es-
tudios mexicas (1999-2005) y La muerte 
entre los mexicas (2010). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 24 de junio de 1993.

Poeta y escritor. Premio Nacional de 
Ensayo Literario José Revueltas 1990, 
Premio Xavier Villaurrutia 1991 y Pre-
mio Iberoamericano de Poesía Ramón 
López Velarde 2011. De su obra des-
tacan El ángel es vampiro (1991), El 
México de los Contemporáneos (2001) y 
Elogio de la calle. Biografía literaria de la 
Ciudad de México. 1850-1992 (2010). 
Su poesía reunida (1978-1999) lleva 
por título Razones del samurai (2000). 
Ingresó en El Colegio Nacional el 3 de 
marzo de 2016.

MIGUEL LEÓN-PORTILLA
(Ciudad de México, 22 de febrero de 1926)

MARÍA ELENA MEDINA-MORA ICAZA
(Ciudad de México, 1951)

LUIS FELiPE RODRÍGUEZ JORGE
(Mérida, Yucatán, 29 de mayo de 1948)

ADOLFO MARTÍNEZ PALOMO
(Ciudad de México, 15 de marzo de 1941)

RUY PÉREZ TAMAYO
(Tampico, Tamaulipas, 8 de noviembre de 1924)

 LINDA ROSA MANZANILLA NAIM

MANUEL PEIMBERT SIERRA
(Ciudad de México, 9 de junio de 1941)

RANULFO ROMO
(Ures, Sonora, 28 de agosto de 1954)

Historiador y antropólogo. Es premio Elías 
Sourasky 1966, Internacional Alfonso Reyes 
2000, Internacional Menéndez Pelayo 2001 y 
Juan de Mairena 2010. Treinta universida-
des alrededor del mundo le han otorgado 
el doctorado honoris causa. Autor de Vi-
sión de los vencidos (1959), Los antiguos 
mexicanos a través de sus crónicas y can-
tares (1961) y El reverso de la conquista. 
Relaciones aztecas, mayas e incas (1964). 
Ingresó en El Colegio Nacional el 23 de 
marzo de 1971.

Psicóloga. Doctora en Psicología Social por la 
unam. Actualmente es directora general del 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz. Miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacio-
nal de Medicina. Profesora en la unam en las 
Facultades de Medicina y Psicología y profe-
sora adjunta de la Escuela de Salud Pública en 
Harvard. Miembro del Comité de Expertos de 
la Organización Mundial de la Salud. Ingresó 
en El Colegio Nacional el 6 de marzo de 2006.

Astrónomo. Premio Manuel Noriega Morales 
1986 y Premio Nacional de Ciencias y Artes 
1993. Pionero en los estudios de radioas-
tronomía en México. Ha publicado más 
de 400 artículos científicos en revistas es-
pecializadas. Es autor de Un Universo en 
expansión (2005) y coautor de Galileo: su 
tiempo, su obra y su legado (2009). Inves-
tigador emérito del Instituto de Radioas-
tronomía y Astrofísica de la unam en Mo-
relia, Michoacán. Ingresó en El Colegio 
Nacional el 24 de febrero de 2000.

Investigador médico. Premio Nacional 
de Ciencias, Premio de la Academia de la 
Investigación Científica, Karger (Suiza) 
y Premio twas (Italia). Ha incursionado 
en estudios acerca de cáncer y enferme-
dades parasitarias, sobre las que ha escri-
to numerosas publicaciones científicas. 
Entre sus libros de divulgación se encuen-
tran Músicos y medicina (2015) y De la 
Amibiasis al Zika (2016). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 6 de junio de 1985.

Patólogo. Fundó y dirigió durante quince 
años la Unidad de Patología de la Facul-
tad de Medicina de la unam en el Hos-
pital General de México. Entre su obra 
destacan La etiología del cáncer (1974), 
Ética médica laica (2002) e Historia ge-
neral de la ciencia en México en el siglo 
xx (coautor, 2005). En 2013, el presi-
dente de la República develó su busto 
en la Explanada de Médicos Ilustres de 
la Secretaría de Salud. Es profesor emé-
rito de la unam y jefe del Departamento 
de Medicina Experimental de la Facul-
tad de Medicina. Ingresó en El Colegio 
Nacional el 27 de noviembre de 1980.

Arqueóloga y antropóloga. Premio Alfonso 
Caso del inah (en dos ocasiones) y Premio 
de Investigación del Shanghai Archaeology 
Forum, entre otras distinciones. Es investi-
gadora nacional nivel III y doctora honoris 
causa por la unam. Ha escrito o editado 25 
libros, 190 artículos y capítulos, además de  
67 informes técnicos sobre el surgimiento 
y transformaciones de las sociedades urba-
nas tempranas en Mesoamérica, Mesopo-
tamia, Egipto y la región andina. Investiga-
dora titular del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la unam. Ingresó en El 
Colegio Nacional el 9 de abril de 2007. 

Astrónomo. Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 1981 y Premio Hans Bethe 2012. 
Doctor honoris causa por la unam. Fue 
vicepresidente de la Unión Astronómica 
Internacional y de The World Academy of 
Sciences. Es miembro de la National Aca-
demy of Sciences (eua), de la American 
Philosophical Society (eua) y de la Royal 
Astronomical Society (Reino Unido). In-
gresó en El Colegio Nacional el 26 de mayo 
de 1993.

Neurofisiólogo. Miembro extranjero de la 
Academia Nacional de Ciencia de Estados 
Unidos y de la Academia Americana de Ar-
tes y Ciencias. Ha publicado más de 100 
artículos en revistas especializadas y seis 
libros, entre los cuales destacan Acople 
cerebro-computadoras: ¿matrimonio en 
ciernes? (2008) y Control motor y cog-
nición. Propiedades emergentes de redes 
neuronales (2012). Actualmente investi-
ga cómo los circuitos cerebrales determi-
nan la toma de decisiones. Ingresó en El 
Colegio Nacional el 9 de marzo de 2011.

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA
(Ciudad de México, 11 de diciembre de 1940)

VICENTE QUIRARTE
(Ciudad de México, 19 de julio de 1954)

Neurofisiólogo. Premio Nacional de Cien-
cias y Artes 1979 y Premio Príncipe de 
Asturias 1987. Doctor honoris causa por 
la unam, la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla y la Autónoma de Nuevo 
León. Ha publicado más de 200 artículos 
de investigación en revistas especializadas. 
Es coordinador de El concepto de realidad: 
verdad y mitos en la ciencia, la filosofía, el 
arte y la historia (2004; 2010). Actualmen-
te investiga los cambios en la conectividad 
de las neuronas de la médula espinal du-
rante procesos inflamatorios. Ingresó en El 
Colegio Nacional el 25 de febrero de 1993. 

PABLO RUDOMIN
(Ciudad de México, 15 de junio de 1934)

Biólogo. Premio Universidad Nacional 
2007 y Premio Charles Darwin al Acadé-
mico Distinguido 2013. Es presidente in 
tempore de la Academia Iberoamericana 
de Biología Evolutiva y doctor honoris 
causa por las universidades de Milán, 
Valencia y la Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Entre sus obras destacan El 
origen de la vida: evolución química y evo-
lución biológica (1983), La bacteria pro-
digiosa (1988) y Alexander I. Oparin: La 
chispa de la vida (2008). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 6 de octubre de 2014.

ANTONIO LAZCANO ARAUJO
(Tijuana, Baja California, 10 de abril de 1950)
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Bioquímico. Ha sido rector de la unam, 
coordinador de los Servicios de Salud, 
secretario de Salud, presidente de la 
Comisión Nacional de Bioética y de 
funsalud. Recipiendario de premios 
nacionales e internacionales; Médico 
Ilustre de la Nación. Doctorado honoris 
causa de 11 instituciones. Entre sus pu-
blicaciones destacan Hacia un Sistema 
Nacional de Salud (1983) y El médico, 
el rector (2015). Ingresó en El Colegio 
Nacional el 5 de noviembre de 1981.

Jurista. Premio Nacional de Jurisprudencia. 
Doctor honoris causa por las universidades 
de Buenos Aires, de Córdoba (Argentina), 
Inca Garcilaso de la Vega (Perú) y Veracru-
zana. Ha sido abogado general, coordinador 
de Humanidades y director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas en la unam; emba-
jador de México en Guatemala, procurador 
general de la República y ministro de la Su-
prema Corte de Justicia. Autor de La dicta-
dura constitucional en América Latina, El go-
bierno de gabinete y La parlamentarización 
de los sistemas presidenciales. Ingresó en El 
Colegio Nacional el 12 de febrero de 2007.

JAIME URRUTIA FUCUGAUCHI
(Chihuahua, Chihuahua)

JUAN VILLORO
(Ciudad de México, 24 de septiembre de 1956)

Geofísico. Premio Universidad Nacional 
2007 y Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2009. La Unión Geofísica America-
na le entregó el Premio Internacional en 
2013. Ha publicado más de 240 artículos 
en revistas especializadas y 60 capítulos en 
libros. Tiene un amplio trabajo editorial 
y es editor asociado en revistas arbitra-
das internacionales. Sus intereses de in-
vestigación incluyen paleomagnetismo, 
paleoclimas, sistema Tierra, cráteres 
de impacto y extinciones. Ingresó en El 
Colegio Nacional el 5 de febrero de 2014.

Escritor. Premio Herralde de Novela 2004 
y Premio José Donoso 2012. Traductor de 
importantes obras en alemán y en inglés. 
Entre sus libros destacan El disparo de ar-
gón (1991), Materia dispuesta (1997), 
El testigo (2004), Los culpables (2007) 
y Conferencia sobre la lluvia (2012). En 
2017 estrenó la obra de teatro La desobe-
diencia de Marte. Ingresó en El Colegio 
Nacional el 25 de febrero de 2014.

GUILLERMO SOBERÓN
(Iguala, Guerrero, 29 de diciembre de 1925)

DIEGO VALADÉS
(Mazatlán, Sinaloa, 8 de mayo de 1945)

participantes de Tiempos de Revoluciones
Vivian Abenshushan
Narradora, ensayista y editora. Ha publicado los libros El clan de los insomnes (2004) 
y Julio Ramón Ribeyro (2009), entre otros. Ha dedicado parte de su trabajo de inves-
tigación a los movimientos de vanguardia, a partir de los cuales creó el Laboratorio 
de Escritura Expandida, un taller que se ha hospedado en diversas instituciones.

Daniel aguilar Ruvalcaba
Cursó estudios en el Programa Educativo de SOMA y es fundador y miembro 
activo de Biquini Wax EPS. Ha colaborado en revistas como La Tempestad, Ho-
rizontal y El blog de crítica. Su obra ha sido expuesta en espacios como Ladrón 
Galería, Kurimanzutto, el Museo Universitario del Chopo, el Museo de Arte Mo-
derno y el Museo de Arte Carrillo Gil. 

Luigi Amara
Director editorial de Tumbona Ediciones. En 1996 le fue concedido el primer 
lugar en el certamen internacional Manuel Acuña por el poemario La habitación 
vacía y su primer libro, El decir y la mancha (1994), fue reconocido con la Pri-
mera Bienal de Poesía de la uam Xochimilco. Fundador de la revista Paréntesis, 
actualmente se desempeña como jefe de redacción de Pauta.

Luis Alberto Arellano (1976-2016)
Poeta, crítico, ensayista, editor, traductor y docente universitario. Doctor en 
Literatura Hispánica por El Colegio de San Luis. Autor de Nómina de huesos 
(2001), La doctrina del fuego (2002), Erradumbre (2003), De pájaros raíces el 
deseo/D’oiseaux racines le désir (edición bilingüe, 2006) y Contranatura (2015). 
Fundador de Crótalo Revista Literaria y coeditor de la editorial Sangremal.

Alfredo Ávila
Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es inves-
tigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Su trabajo se centra 
en el estudio de los procesos de independencia iberoamericanos. Su libro más 
reciente es Camino a Padilla. México y Manuel Mier y Terán en 1832 (2016). 

Carlos Belmonte Martínez
Neurocientífico español. Es doctor en Medicina por la Universidad Compluten-
se y miembro de la Real Academia de Ciencias de España. Ha obtenido premios 
de investigación nacionales e internacionales como el Rey Jaime I en Neuro-
ciencias y el Alcon Award, entre otros. Ha formado parte de sociedades cientí-
ficas y comités editoriales de revistas especializadas.

Biquini Wax EPS
Es un colectivo de artistas independientes nacido en León, Guanajuato, en 
2011. Dos años después se establecieron en la colonia Buenos Aires de la 
Ciudad de México y desde entonces han acumulado más de un centenar de 
propuestas nacionales y extranjeras en disciplinas que van del performance e 
instalaciones hasta exposiciones gráficas y talleres literarios.

Mariana Cabrera
Es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Actualmente estudia la maestría en Literatura Hispanoamericana en El 
Colegio de San Luis A. C.

Miguel Cicero
Realizó estudios de piano en la Escuela Nacional de Música de la unam y cur-
só la licenciatura de clavecín en La Haya, Holanda. Es miembro fundador del 
cuarteto barroco Le Mercure, con el que ha grabado para Radio Bavaria en 
Alemania, y ofrecido conciertos en Polonia, Alemania y Holanda. Desde 2009 
es maestro de clavecín y bajo continuo en el Conservatorio Nacional de Música.  

Bárbara Colio
Dramaturga. Cuenta con más de una veintena de textos publicados, los cuales 
han sido llevados a escena en México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Ha 
recibido premios nacionales e internacionales, como el Estatal de Literatura de 
Baja California y el Internacional María Teresa León para Autoras Dramáticas. Ha 
impartido cursos de dramaturgia en varias entidades del país y en el extranjero.

Horacio Crespo
Doctor en Estudios Latinoamericanos por la unam. Se desempeña como 
profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autor de numerosos 
libros y artículos acerca de historia económica e historia cultural e intelec-
tual. Obtuvo el Premio Salvador Azuela a la investigación histórica en 2004.

Fernando Curiel Defossé
Ensayista y narrador. Fue director general de Radio unam, de Difusión Cultural, 
la Revista Universidad de México y del Instituto de Investigaciones Filológicas, 
del cual actualmente es investigador. Ha sido reconocido con premios como el 
Xavier Villaurrutia y el José Revueltas. Sus líneas de investigación son la litera-
tura mexicana de los siglos xix y xx, la historia intelectual y la generacional.

Evodio Escalante
Ensayista, crítico literario y poeta. Fue director de Difusión Cultural de la uam. 
Es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la uam Iztapalapa. 
Ha colaborado en Casa del Tiempo, La Cultura en México, suplemento de la 
revista Siempre! Presencia de México, La Gaceta del fce, La Jornada Semanal, 
Proceso y Sábado. Fue acreedor del Premio de Poesía Iberoamericana Ramón 
López Velarde 2009. 

José María Espinasa
Es profesor, periodista y editor. Fue coordinador editorial de El Colegio de México 
y fundador de Ediciones Sin Nombre. Se ha especializado en la crítica de la lite-
ratura mexicana contemporánea. Aparece en diversas antologías de escritores 
de su generación. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores y es director 
del Museo de la Ciudad de México.

Diego Flores Magón
Bisnieto de Enrique, uno de los hermanos Flores Magón, fundó La Casa del 
Hijo del Ahuizote con el objetivo de difundir el legado del magonismo. Por 
la buena dirección de ese centro cultural ha recibido premios como la Men-
ción Nacional al Mérito Archivístico. Ha colaborado con la revista Gatopardo. 

victoria frede
Profesora del Departamento de Historia de la Universidad de California en Ber-
keley. Se ha interesado en el estudio de la Rusia imperial a finales de los siglos 
xvii y xix y la historia intelectual rusa con comparaciones entre desarrollos en 
Rusia, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Es autora de Doubt, Atheism, and the 
Nineteenth-Century Russian Intelligentsia (2011). 

Patricia Galeana 
Historiadora. Catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es 
fundadora del Museo de la Mujer. Autora y coordinadora de numerosos libros 
sobre la historia de México, como Juárez en la historia de México (2006) y La Se-
gunda Independencia de México (2012). Desde 2013 es directora del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Salvador García
Doctor en Literatura Hispanoamericana por El Colegio de San Luis. Es autor 
de obras como Leopoldo María Panero o las máscaras del Tarot (2017), Pare-
dón Nocturno (2004) y La isla de Ulises (2014). Ha publicado en las edicio-
nes críticas de El campeón (2013) y La bohemia de la muerte (2015). Se ha 
desempeñado como profesor en la Universidad del Ateneo, en Filipinas, y en 
la Universidad de Miami, donde actualmente lleva a cabo un posdoctorado.

Verónica Gerber
Editora en Tumbona Ediciones. Ha publicado ensayos, artículos y reseñas en re-
vistas como Letras Libres, Luvina, Casa del tiempo, Tierra Adentro y la Revista de 
la Universidad de México. Es autora de los libros Mudanza (2010) y Conjunto va-
cío (2015). Ha expuesto individual y colectivamente en el Museo de la Ciudad de 
México, Casa Vecina, Museo Experimental el Eco y en el Centro Cultural de España.

Adolfo Gilly
Historiador. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la unam. Es catedrático 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad y ha sido 
profesor de distintos centros universitarios nacionales y extranjeros. Es autor de 
La revolución interrumpida (1971), El cardenismo: una utopía mexicana (1994), 
entre muchos otros libros sobre historia política de México y América Latina.

María Andrea Giovine
Doctora en Letras por la unam. Pertenece al Instituto de Investigaciones Bi-
bliográficas de la misma universidad y es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. En 2012 obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos, en el área de Docencia en Humanidades. 
Es autora de Ver para leer (2015) y coautora de Palabra que figura (2016). 

Virginia Guedea 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la unam y del sni 
nivel II. En 2006 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorga-
do por la misma universidad e ingresó a la Academia Mexicana de la Histo-
ria. Sus estudios se han centrado en los procesos políticos ocurridos du-
rante los años en que la Nueva España pasó a ser el México independiente.

JOSÉ SARUKHÁN
(Ciudad de México, 15 de julio de 1940)

Biólogo. Investigador emérito del Instituto 
de Ecología. Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 1990. Ocho universidades le han 
conferido doctorados honoríficos. Rec-
tor unam (1989-1997). Fundó conabio 
y es su coordinador nacional. Miembro 
de seis academias de Ciencia, entre ellas 
nas eu y Royal Society. Premio Tyler en 
Medio Ambiente. Autor de 130 traba-
jos científicos, y 10 libros, entre ellos Las 
musas de Darwin (1988) Capital Natural 
de México (2008), Pensar la vida (2011), 
Defensa legal contra delitos ambientales 
(2014) y El cambio climático. Causas, 
efectos y soluciones (2016). Ingresó en El 
Colegio Nacional el 26 de junio de 1987.
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Alberto Guijosa
Doctor en Física por la Universidad de Princeton. Actualmente es investiga-
dor en el Instituto de Ciencias Nucleares de la unam. Sus líneas de investiga-
ción giran en torno a la física teórica de altas energías y la gravedad cuánti-
ca. En 2010 recibió el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de 
Ciencias. Se ha caracterizado por su interés en la divulgación de la ciencia.  

Carlos Herrejón 
Doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Profesor investi-
gador de El Colegio de Michoacán y autor de las biografías Hidalgo: maestro, 
párroco e insurgente (2011) y Morelos (2016). Desde 1993 pertenece a la Aca-
demia Mexicana de la Historia. 

Gerardo Herrera
Doctor en Física por la Universidad de Dortmund, Alemania. Es profe-
sor investigador del Cinvestav y miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores nivel III. En 2016 publicó El Universo: la historia más gran-
de jamás contada. Se especializa en el estudio de la física de partículas 
elementales. Participa en el grupo mexicano alice del Gran Colisionador 
de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. 

Luis Herrera Estrella
Doctor en Biología molecular por la Universidad de Gante, Bélgica. Es ex-
perto en ingeniería genética. Su investigación ha generado 12 patentes in-
ternacionales y más de 200 publicaciones en prestigiosas revistas, siendo 
citadas alrededor de 15 mil veces. Actualmente es investigador emérito del 
Cinvestav y director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. 

Bernardo Ibarrola
Doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Inves-
tigación José Ortega y Gasset; y en Geografía e Historia por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 
Se ha especializado en historia política y militar de Iberoamérica, siglos xix y xx. 
En 2008 obtuvo la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.

Evgeny N. Ivakhnenko
Doctor en Filosofía. Actualmente es rector de la Universidad Estatal de Huma-
nidades de Moscú. 

Anuar Jalife Jacobo
Narrador. Es autor de diversos estudios sobre literatura mexicana del siglo xx, 
como el ensayo El veneno y su antídoto. La curiosidad y la crítica en la revista 
Ulises, 1927-1928 (2013). Ha sido director de la revista Los perros del Alba, así 
como director de publicaciones de la Universidad de Guanajuato.

Gerardo Jiménez
Pediatra y doctor en genética humana y biología molecular. Miembro de la 
Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Pediatría. Fue 
director fundador del Instituto Nacional de Medicina Genómica y presidente 
de Biotecnología de la ocde. Actualmente es presidente de Genómica Médica, 
GBC Group y Genómica y Bioeconomía A. C.   

Eduardo Lizalde
Creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 
Ha sido galardonado con premios como el Xavier Villaurrutia en 1970 y el Ibe-
roamericano Ramón López Velarde en 2002. Ha incursionado en la poesía, el 
cuento, la novela y el ensayo. Desde 1996 es director de la Biblioteca de México.  

Eduard R. Malayán 
Graduado del Instituto Estatal de Moscú de Relaciones Internacionales, cuenta 
con 47 años de carrera diplomática. Trabajó en la Unión Soviética hasta su abo-
lición en 1991 y desde entonces se integró a las relaciones exteriores en Rusia. 
Fue embajador en Estados Unidos, Zaire, Congo, Jamaica y Luxemburgo. Ac-
tualmente es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Rusia en México.

Esperanza Martínez
Doctora en Investigación Biomédica por la unam. Es investigadora del Centro 
de Ciencias Genómicas de la misma universidad y miembro de la Academia 
Americana de Microbiología. Pertenece al Sistema Nacional de Investiga-
dores y al Comité Directivo de la Sociedad Internacional de Ecología Micro-
biana. Es presidenta del Comité Internacional de Taxonomía de Rhizobium.

Rodrigo Martínez Baracs
Doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. Es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores y la Academia Mexicana de la Historia. Es presidente de la 
Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Autor, entre otros títulos, de 
Convivencia y utopía (2005). 

Rafael Martínez Enríquez
Licenciado en Física por la unam y maestro en Matemáticas por la Universidad 
Abierta del Reino Unido (Londres). Es profesor en la Facultad de Ciencias de la 
unam. Actualmente es coordinador interno del Departamento de Matemáticas 
de la misma facultad. Su línea de investigación gira en torno a la historia y la 
filosofía de las matemáticas.
 
Alicia Mayer 
Historiadora. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la unam y del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Autora y coordi-
nadora de abundantes obras sobre la historia y la historiografía de México, 
desde el virreinato hasta el siglo xx. Ha estudiado otros temas, como la Gue-
rra civil española, la relación entre México y Alemania y la Reforma luterana.

Fabrizio Mejía Madrid
Escritor y periodista. Ha colaborado en el semanario Proceso, el diario Reforma 
y la revista Gatopardo. Por más de 15 años fue columnista literario de La Jorna-
da. Es autor de Salida de emergencia (2007), Disparos en la oscuridad (2010). 
Coautor, junto con José Hernández, de la novela gráfica Septiembre. Zona de 
desastre (2013).   

Jean Meyer
Desde 1993 es catedrático del Centro de Investigación y Docencia Econó-
micas, donde fundó la División de Historia y la revista ISTOR. Es autor de 
más de treinta libros, como La Revolución Mexicana (1973), La Cristiada 
(1975) y Yo, el francés (2002). Es investigador emérito del Sistema Na-
cional de Investigadores desde 2007. En 2011 recibió el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia.

Rodrigo Moreno
Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es investi-
gador del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Au-
tor de La trigarancia. Fuerzas armadas en la consumación de la Independencia. 
Nueva España, 1820-1821 (2016), obra por la que fue acreedor del Premio 
Ernesto de la Torre.

Jaime Moreno Villarreal
Poeta, ensayista, narrador y traductor. Fue editor de La Gaceta del Fondo de 
Cultura Económica (1987); de Biblioteca de México (1990-2000) y de M Mu-
seos de México y del Mundo (2004), además de director de la revista Paréntesis 
(2002). Ha ganado premios como el de Antropología Vicente T. Mendoza a 
la investigación sobre folclor. Es colaborador de Letras Libres y otros medios.  

Humberto Nicolini
Doctor en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la unam, actual-
mente es profesor de la misma universidad en los posgrados en Ciencias Mé-
dicas y Odontológicas y en Ciencias Genómicas de la uacm. Es subdirector de 
Investigación Básica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores nivel III y es miembro de la Academia 
Mexicana de Medicina.

Patricia Ostrosky
Es directora en un segundo periodo del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de la unam e investigadora del Departamento de Medicina Genómica y Toxico-
logía Ambiental del mismo instituto. Pertenece al Sistema Nacional de Investi-
gadores nivel III. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Heberto 
Castillo 2007 y el Premio Universidad Nacional 2009.

Tomás Pérez Vejo
Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
sido docente en diversas universidades europeas y americanas. Es profesor in-
vestigador en el Posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 
III. Autor, entre otros libros, de Elegía criolla (2010) y España imaginada (2015).

Jazmín Rincón
Profesora en la Escuela de Música Vida y Movimiento Ollin Yoliztli. Estudió 
Interpretación Históricamente Informada en la Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht (Holanda), bajo la tutela de Wilbert Hazelzet. Se especializó en música 
barroca en la licenciatura y en música del periodo clásico en la maestría. Es doc-
tora en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam.  

Rafael Rojas Gutiérrez
Doctor en Historia por El Colegio de México. Profesor del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas e investigador nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores. Autor de Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la Re-
volución de Hispanoamérica (2009) e Historia mínima de la Revolución cubana 
(2015). Ha recibido los Premios de Anagrama y el de Ensayo Isabel de Polanco.

Antonio Rubial
Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es investigador del Sis-
tema Nacional de Investigadores nivel III y miembro de la Academia Mexicana 
de la Historia, la Sociedad Mexicana de Bibliófilos y la Sociedad Mexicana para el 
Estudio de las Religiones. Su obra se centra en la historia de la Europa medieval y 
la Nueva España. Premio Universidad Nacional en el área de Investigación, 2008.

Salvador Rueda Smithers
Desde 2005 es director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. 
Ha sido investigador titular de la Dirección de Estudios Históricos del inah y pro-
fesor en la Universidad Iberoamericana, la enah y la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la unam. Es miembro del consejo editorial de la Gaceta de Museos, 
Revista Historias y la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México. 

Rubén Ruiz
Doctor en Estudios Latinoamericanos por la unam. Es especialista en diversi-
dad religiosa, las relaciones entre países latinoamericanos, liberalismo y moral 
pública de América Latina en el siglo xix. Actualmente es director del Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la unam. Autor de Hom-
bres nuevos (1995) y Más allá de la diplomacia (2006).

Álvaro Ruiz Rodilla
Doctor en Letras Iberoamericanas por las universidades de Toulouse y de Sevilla 
con la tesis titulada Hacia una poética del Inventario de José Emilio Pacheco (2016). 
Como traductor y periodista cultural, ha sido colaborador de La Jornada Semanal 
y Casa Abierta al Tiempo. Es editor de la revista Nexos en su plataforma digital.

Jorge Sánchez Cordero Dávila
Doctor en Derecho por la Universidad de París II. Es miembro del American 
Law Institute, la institución de mayor prestigio de Estados Unidos en investiga-
ción jurídica, además de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, entre 
otras asociaciones jurídicas nacionales e internacionales. Es autor de varios li-
bros de su materia en francés e inglés. 

Santiago Sandoval
Doctor en el el área de Biomédica por el Centro de Ciencias de la Comple-
jidad de la unam. Ha llevado a cabo diversos proyectos en las disciplinas de 
Estadística, Biología molecular, Física y Matemáticas. Con sus líneas de trabajo 
investiga los procesos de formación y evolución de comunidades microbianas 
con la finalidad de desarrollar metodologías que mitiguen problemas de salud 
como obesidad y diabetes.

José Antonio Serrano
Doctor en Historia por El Colegio de México. Actualmente es presidente de El 
Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. 
Sus estudios se han centrado en la historia social, económica y militar de México 
durante los siglos xviii y xix. Es autor de Igualdad, uniformidad y proporcionali-
dad. Contribuciones directas y reformas fiscales en México, 1810-1846 (2007). 

Fernando Serrano Migallón
Licenciado en Derecho y Economía por la unam. Doctor en Historia por la mis-
ma universidad. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho y El Colegio de 
México. Publicó Isidro Fabela y la diplomacia mexicana (1981), Duras las tierras 
ajenas (2002), Historia mínima de las constituciones en México (2013), entre 
otros libros. Desde 2006 es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 

Jesús Silva Herzog-Márquez
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Perte-
nece a la Academia Mexicana de la Lengua. Es autor de títulos como Esfe-
ras de la democracia (1996), El antiguo régimen y la transición en México 
(1999) y La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política (2006). Es columnis-
ta del periódico Reforma y colaborador de las revistas Letras Libres y Nexos. 

Xavier Soberón Mainero
Doctor en Investigación Biomédica. Experto en la síntesis química del adn y sus 
aplicaciones en el estudio de las proteínas. Obtuvo el Premio Nacional en Química y 
fue director del Instituto de Biotecnología de la unam por dos períodos. Es miem-
bro de la Junta General de la unam y del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. 
Es director del Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud. 

Anthony Stanton
Doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Sheffield. Ha 
impartido cursos en Europa, Sudamérica, Asia y Estados Unidos. Desde 1987 
es profesor en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de 
México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Edna Suárez-Díaz
Profesora del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de 
la unam, en donde obtuvo su doctorado en Ciencias (Biología). Es miembro ni-
vel II del Sistema Nacional de Investigadores. Sus estudios se centran en la his-
toria y la epistemología histórica de las ciencias de la vida en el siglo xx. Ha pu-
blicado extensamente sobre la historia de la evolución molecular y la genómica.

Paco Ignacio Taibo II
Escritor. Es autor de más de cuarenta obras en distintos géneros literarios. Al-
gunas de sus novelas han sido mencionadas entre los libros del año por The 
New York Times, Le Monde y Los Angeles Times. Es activista social y funda-
dor del proyecto cultural de fomento a la lectura Para Leer en Libertad A. C.

Cecilia Tercero Vasconcelos
Es coeditora de títulos como México, el exilio bien temperado (1995) para el 
Instituto de Investigaciones Interculturales Germano-Mexicanas A. C., donde 
también ha realizado anuarios. En 1999 organizó un coloquio internacional so-
bre el arqueólogo y lingüista alemán Eduard Seler.

Javier Torres
Maestro en Ciencias en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del ipn y doc-
tor por la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Pertenece a diferentes aso-
ciaciones nacionales e internacionales de ciencia y enfermedades infecciosas. 
En los últimos 20 años ha dirigido la Unidad de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas del imss.

Vincent Touzet 
Estudió en el Conservatorio de Boulogne-Billancourt, Francia. Paralelamente 
cursó sus estudios de flauta transversal barroca en París y en Bruselas, Bélgica, 
en donde obtuvo su diploma de solista en la maestría. En México ha participado 
con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes de México, la Orquesta Filarmónica de 
la unam y la Orquesta de Minería, entre otras.

Alfred U’Ren 
Licenciado en Física por la uam, se doctoró en el Instituto de Óptica de la Universi-
dad de Rochester de Nueva York y el Laboratorio Clarendon de la Universidad de 
Oxford de Reino Unido. A su regreso a México, se incorporó a la Facultad de Óptica 
del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (2004) 
y como investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la unam (2008). Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. 

Josefina Vázquez 
Doctora en Historia por la unam y en Historia de América por la Universidad 
Central de Madrid. Es investigadora emérita de El Colegio de México y del Sis-
tema Nacional de Investigadores. Miembro de la Academia Mexicana de Historia 
desde 1978. Especialista en la historia social, política y diplomática de México 
en los siglos xviii y xix y en la historia de Estados Unidos. En 1999 obtuvo el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes. 

Silvestre Villegas Revueltas
Doctor en Historia por la Universidad de Essex. Forma parte del Sistema Na-
cional de Investigadores nivel II y del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la unam. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma 
universidad. Autor de libros sobre el siglo xix como El liberalismo moderado en 
México (1852-1864) (1977) y Deuda y diplomacia. La relación México-Gran 
Bretaña (1824-1884) (2005).

Pablo Yankelevich
Doctor en Estudios Latinoamericanos por la unam. Pertenece al Sistema Nacio-
nal de Investigadores nivel III y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. 
Es profesor del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Es espe-
cialista en historia política y social de América Latina en el siglo xx. Algunas de 
sus investigaciones han obtenido reconocimientos como el Premio Francisco X. 
Clavijero, el Salvador Azuela y el del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
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Por medio de Ibero 90.9, la Universidad 
Iberoamericana aporta a las audiencias 
alternativas para entender y construir 
la realidad social, consolidándose como 
una propuesta original de contenidos.

M /Ibero909

N @Ibero909FM

Ibero
Información con espíritu. Arte, ciencia, 
cosmos, filosofía, política, psiconáutica...

M/PijamaSurf 

N@Pijamasurf

PIJAMA SURF

Asociación civil independiente, que afi-
lia de manera individual a investigado-
res activos, con el fin de coadyuvar al 
desarrollo de la investigación científica.

M /amciencias

N @amciencias

AMC

Magazine impreso y digital de arte 
y cultura. 

M /Yaconic

N @Yaconic

P @Yaconic

     /Yaconic

Yaconic

Revista de reflexión y análisis sobre arte, 
arquitectura, diseño, moda, cine y estilo.

M /revista.codigo

N @revistacodigo

Código
Revista digital sobre cultura en México. 
Hablemos de literatura... y también de 
ópera, cine, música, teatro, danza y arte 
contemporáneo.

M /arteycultura.mx

N @arteycultura

Arte y Cultura

Órgano autónomo de consulta perma-
nente del Poder Ejecutivo Federal, del 
Consejo General de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción (cgicdti) y de la Junta de Gobierno 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (conacyt).

M /FCCyT

N @foroconsultivo

FCCyT

FILTER es uno de los sitios web de México 
más importantes que trae diariamente lo 
más actual e importante de la música alterna-
tiva, basado en propuestas no convencionales.

M /FILTERMexico

N @FILTERMexico

Filter

Somos un periódico comprometido 
con México.

M /LaCronicaDeHoy

N @La_CronicaDeHoy

La Crónica de hoy 

Una plataforma de inspiración, informa-
ción, creatividad y entretenimiento de la 
Ciudad de México.

M  /MXCityInsider

N  @MXC_Insider

MXCITY Guide Insider

Instituto Mexicano de la Radio. Produci-
mos sonidos y los transformamos en ideas.

M /institutomexicanodelaradio

N @imerhoy

IMER

Revista de música, cine y arte.

M/RevistaMarvinOficial  

N@RevistaMarvin

MARVIN

Promover, divulgar y fomentar la cultura 
científica y tecnológica en la comunidad 
universitaria y la población mexicana.

M /DGDCUNAM

N @DGDCUNAM

DGDC

La Universidad Nacional Autónoma de 
México tiene como propósito estar al 
servicio del país y la humanidad median-
te educación, investigación y difusión 

cultural.

N @UNAM_MX

Comunicación General UNAM
Programación innovadora, fresca, varia-
da, actual, incluyente y con los más altos 
estándares de calidad en contenidos y 
producción.

M /Canal22Mexico

N @Canal22

Canal 22

El Museo Nacional de Arte conserva, 
exhibe, estudia y difunde obras del arte 
mexicano producidas entre la segunda 
mitad del siglo xvi y mediados del xx.

M /munal.inba

N @MUNALmx

MUNAL

Tiene como misión la difusión, divulga-
ción de la ciencia, tecnología y la innova-
ción en México, así como la generación 
de vínculos científicos y tecnológicos.

M /mexicocienciaytecnologia

N @ConacytPrensa

Agencia Informativa Conacyt

Revista de la Dirección General de Divul-
gación de la Ciencia de la unam. 
www.comoves.unam.mx

M /Revista ¿Cómo ves?

N @revistacomoves

V revistacomoves

¿Cómo ves?

Encargados de descubrir antes que na-
die lo último en tendencias y creatividad 
emergente.

M /coolhuntermx   

N @coolhuntermx

COOLHUNTER

La primera radiodifusora educativa y cul-
tural de México. Creada en 1924 por ini-
ciativa de José Vasconcelos, con el propó-
sito de aprovechar el potencial de la radio 
en beneficio de la educación y la cultura.

M /RadioEducacion   

N @RadioEducacion

Radio Educación

Revista oficial de Librerías Gandhi, que 
acerca de manera accesible a los lectores a 
lo mejor de la literatura, el arte y la cultura.

M /mascultura   

N @revistaLeemas

revista lee+
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