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sus proyectos. En un principio, dicha actividad se inició
con recursos del gobierno: Secretaría de Economía y
Comisión Nacional de Vivienda, pero recientemente las
constructoras solicitan directamente el apoyo y brin-
dan recursos para investigación y desarrollo tecnológi-
co. Además, se realizó un estudio que será base para la
«hipoteca verde», que permitirá poder financiar el uso
de energías renovables, la eficiencia energética, el aho-
rro de agua, el diseño bioclimático, etc.

Por lo anterior, su presencia en este recinto, —agregó
el doctor Alcocer al inaugurar el seminario— resulta de
sumo interés para nuestra institución, por el intercam-
bio de experiencias que nos fortalecerá y permitirá sen-
tar bases de colaboración con ustedes y sus institucio-
nes en bien de la mejora de edificios y viviendas de inte-
rés social y, sobre todo, en el cuidado del ambiente.

Cedió la palabra al doctor Helder Gonçalves, coordina-
dor de la Red, quien afirmó: Me da mucho gusto estar
con ustedes. Mi reconocimiento a la UNAM, al II UNAM
y al doctor Alcocer por su apoyo a esta Red Iberoame-
ricana que actualmente tiene un programa muy vasto
de cooperación para solucionar problemas de energía
y cambio climático.

La Red es muy grande y tiene diferentes actividades
destinadas a intercambiar experiencias para crecer. En
un principio sólo eran grupos universitarios, pero aho-
ra participan empresas, personas del área técnica, cien-
tíficos, todos desarrollando proyectos en conjunto.

Es un gran avance —manifestó— enfocar este Semi-
nario a los edificios de interés social, con la idea de
construir bajo la premisa de aprovechar las energías
renovables de acuerdo con la región en que se piensa
construir.

Finalmente, agradeció muy especialmente al doctor
David Morillón, representante de México en la Red, por
su entrega y su profesionalismo, y manifestó su espe-
ranza de que la información que se generaría fuera de
provecho para todos.

Durante los dos días, el Seminario abrió sus puertas a
más de 100 interesados en este tema. Se llevaron a
cabo 26 presentaciones en las que participaron exper-
tos de siete países: Chile, Portugal, Brasil, Perú, Argen-
tina, Ecuador, El Salvador, Colombia y México. Los te-

mas tratados fueron: Definición de políticas, progra-
mas y medidas para mejorar los edificios de interés social;
Medidas tecnológicas y diseño bioclimático para mejo-
rar la envolvente de los edificios de interés social, ener-
gías renovables y los edificios: su papel e importancia;
y por último, Ejemplos y medidas de edificios de inte-
rés social.

Humedales

Con miras a implementar una nueva visión orientada a
la conservación y el uso sustentable de los recursos
hídricos, durante el mes de junio     se llevó a cabo una
serie de actividades sobre el Estudio de los humedales
de la República Mexicana, organizada por los Institu-
tos de Ingeniería, Biología,     Ecología, Investigaciones
Jurídicas e Investigaciones Económicas, la Facultad de
Ingeniería, el Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades y la FES Iztacala.
Estas actividades se dirigieron principalmente a espe-
cialistas relacionados con el tema.

El objetivo de las reuniones fue desarrollar una meto-
dología integral, mediante un esfuerzo
interdisciplinario, para estructurar y aplicar criterios en
las siguientes acciones:

• Establecer la delimitación, ubicación y característi-
cas tanto hidrológicas como ecológicas, jurídicas,
sociales y económicas de los humedales

• Evaluar el estado actual y las tendencias de los
humedales, así como las amenazas a los mismos

• Proponer un sistema de monitoreo en diversos ti-
pos de humedal para evaluar el estado y las ten-
dencias de los humedales, con el objeto de identi-
ficar incrementos o disminuciones en las amenazas
existentes y la aparición de nuevos peligros

• Identificar las acciones necesarias para la elabora-
ción de planes de manejo de un conjunto de
humedales prioritarios de México, con recomen-
daciones específicas para la instrumentación de
dichos planes, la medición de sus impactos y el se-
guimiento de sus resultados, en el marco de los
programas y prioridades establecidos por el Go-
bierno Federal

• Identificar y evaluar el marco regulatorio existente.
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A estas reuniones asistieron 44 especialistas de 21 insti-
tuciones, quienes intercambiaron experiencias a fin de
entender la importancia de los humedales desde los
aspectos social, económico, cultural y político.

Es importante realizar un diagnóstico socioeconómico,
considerando el humedal y su zona de influencia, con
el objetivo de aportar elementos que permitan for-
mular estrategias integrales y sustentables dirigidas a
lograr compatibilidad entre el manejo y utilización de
estos cuerpos de agua, de forma que se pueda mejo-
rar la calidad de vida de sus habitantes y, al mismo
tiempo, preservar los servicios ecosistémicos que los
humedales aportan, con miras a motivar una nueva
visión orientada a la conservación y el uso sustentable
de los recursos hídricos.

Los humedales proporcionan múltiples servicios
ecosistémicos, tanto para el ser humano como para el
mantenimiento de la biodiversidad. Este tipo de siste-
mas es de los que más servicios proveen: aportan agua
para uso y consumo humano, para riego, uso indus-
trial, contribuyen al control de factores que afectan la
salud, regulan el clima, reducen el efecto de los even-
tos extremos, mejoran la calidad del agua, ayudan al
control de inundaciones y a la dilución de contaminan-
tes, además de ser el hábitat de diferentes grupos de
organismos, tanto nativos (peces, anfibios y reptiles)
como migratorios (aves procedentes de diversas latitu-
des, especialmente de Norteamérica). Por ello, la pro-
tección y uso sustentable de los humedales es funda-
mental para conservar un número importante de or-
ganismos asociados con sistemas acuáticos, pero tam-
bién es esencial para el mantenimiento de los servicios
ecosistémicos que estos proveen y que son benéficos
para los seres humanos.

La diversidad de humedales en el país hace difícil plan-
tear las bases para un solo modelo de plan para mane-
jarlos, puesto que responden a diferentes variables geo-
gráficas, climáticas, ecológicas y socioeconómicas. Por
ejemplo, es diferente la dinámica en humedales sujetos
a influencia de «nortes» que en humedales bajo el régi-
men único de secas y lluvias. Por tanto, la relevancia de
muchos de los elementos que conforman un humedal
depende de factores como la altura (cercanos a la cos-
ta, o por arriba de los 1200 msnm) y la zona de in-
fluencia biogeográfica (el norte del país es de influen-
cia neártica, mientras que el sur es de influencia

neotropical). Así, los humedales pueden encontrarse en
zonas templadas de áridas a húmedas, o bien en zonas
tropicales también de áridas a húmedas, pero que pue-
den parecer templadas por tener una temperatura mi-
tigada por la altura.

Para hacer este inventario, es necesario delimitar sus
características integrando las perspectivas hídrica,
ecológica y social. La delimitación con base en una sola
perspectiva puede dejar vacíos funcionales al momento
de generar disposiciones legales y reglamentarias. De
ahí que la UNAM, a raíz del Encuentro Universitario del
Agua y con un proyecto semilla, haya decidido iniciar
un esfuerzo de carácter interdisciplinario para poten-
ciar la experiencia y capacidades de un grupo de de-
pendencias a fin de abordar el reto que supone el ma-
nejo sustentable de los humedales del país.

Este proyecto interdisciplinario se ubica en el marco de
las cuencas y acuíferos asociados a los humedales, así
como en las condiciones de frontera establecidas entre
la porción de la cuenca y/o acuífero fuera de los
humedales y estos últimos, incluida su zona de influen-
cia. El análisis de los humedales y de las condiciones de
frontera permitirá determinar las acciones que deben
ser incluidas dentro de los planes de manejo.

Entendiendo el funcionamiento de los humedales y
de los impactos de las acciones que se propongan,
será posible crear planes de manejo que puedan ser
monitoreados, y que incluyan forzosamente la zona
núcleo y la de influencia de la cuenca donde se en-
cuentran.

 Se organizó además una exposición, donde se
 presentaron los siguientes trabajos:

Tabla de humedales Dení Rayn Instituto de Biología, UNAM

Pirámide de escalas Cecilia Lartigue Instituto de Ecología, UNAM

Diagrama de flujo de Cecilia Lartigue Instituto de Ecología, UNAM
modelos

Humedales Nélida World Wildlife Fund
Barajas  Acosta

Presentación COEXPO Eduardo Batllori CINVESTAV, Yucatán

Grupo Margarita Caso Instituto Nacional de Ecología
interinstitucional,

Preservación de los Irma González CONAGUA
humedales en México López

Manglares Joanna Acosta CONABIO
Velásquez




