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ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL BIOLOGO 

EN SAN CRISTOBAL LAS CASAS Y TUXTLA 

GUTIERREZ, CHIAPAS. 

Bl objetivo de esta tesis, fue determinar las actividades 

profesionales del biólogo en el Centro de Investigaciones 

Eco1Ógicas de1 Sureste (CIES, ubicado en San Cristóba1 ias 

Casus), e1 Instituto de Ciencias y Arte,; de Chiapas (ICACH), 

y 1a Secretarín de Desarr:o11o Rura1 de1 Estado (SD'RECH) ¡ 

~stos dos Gltimos localizados en Tuxtla Guti&rrez, Chiapas. 

Este trabajo forma parte integral de un estudio más amplio 

que el Laboratorio de Investigación EUucativa realiza, y 

que tiene como prop6sito determinar l~ práctica profesio

nai de1 biÓ1ogo, en diversus entidades de1 país (de 1982 a 

1985) como: La Paz Baja California Sur, Monterrey Nuevo 

León, Distrito Federul, y Jalapa Veracruz. 

El análisis de las prácticas profesionales, se inició en 

la última década, requiere del trabajo intcrdiscip1inario 

de varios especialistas: e1 sociólogo educativo, el pedago

go, el profesional de la práctica concreta (en este caso el 

biólogo) y un especia1ist'1 en planes de estudio. También 

requiere del trabajo de cumpo y el manejo de la computadora. 

Según G1azmun y De Ibarro1a (1975), 1a práctica profesional 

se define como: ''el conjunto de actividades y quehaceres 

propios de un tipo particular de ocupación, que se ejerce 

con un alto grado de complejidad en determinado campo de 

la actividad humana y que constituye un trabajo de trascen

dencia social y económica''. 

La determinación de las actividades profesionales adquiere 

gran importancin para el ñiRe:ño ele 11n nlan ñ.e cstudi:oc;. ya 

nue ¡stns constituven el aspecto concreto del ejercicio de 

una profesión . 
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Margarita Pansza, (1985, en prensa) , define al Plan de Estudios como: 
11 1.a síntesis instrumental, mediante la cual se seleccionan,. organizan 

y ordenan, para fines de enseñanza todos los aspectos de una profesión 

que se consideran social y culturalmente valiosos y profesionalmente 

eficientcn. En esta síntesis están contenidas las orientaciones ideoló

gicas y sociales que sustente la institución escolar". 

Los fundamentos pnrn el plan de estudios pueden clasificarse, según Glaz

m'1n y De Ibarrola (1978) en 4 grandes apartados, de acuerdo con el tipo 

de información con el que se relacionan: 

a) Con el contenido formativo e informativo propio de la profesión. 

b) Con el contexto social (económico, político, cultural) en que se si

túan tanto el estudiante, corno lil institución educativa. 

e) Con la institución educativil. 

d) Con el estudiante. 

También distinguen tres niveles o planos: el Conceptuu.l, el Normativo, 

y el Real; en el plano conceptual se integran las concepciones valorati

Vds sobre los 4 tipos de fundamentos; en el normativo, la legislación 

existente en torno a todu acción educativa de la sociedad, y las situa

ciones sosiales e individu~les en que actúa cada uno de los fundamentos, 

en el plano real. 

De acuerdo con lo propuesto por Follari y Berruczo (1~80) , la delimita

ción de las actividades profesionales determinan el campo profesional. 

El campo profesional es consider.:i.do por estos·ilutorcs como un punto 

esencial del análisis del plan de estudios, ya que se trata de saber 

para qué tipo de práctica profesional se está preparando a los estudian

tes. También señalan que una profesión no da lugar a un sólo tipo de 

actividad profesional, debido a que los profesionales deben atender di

versos sectores de la población, en diferentes grados de servicio, de 

manera tal que se de respuesta a cada una. de las distintas políticas 

socioeconómicas propias de cada sector. 
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Adem.:ís, los mismos autores distinguen tres formas de actividad profcsionéll: 

A) Decadente: es la actividad que :_;e cst5 h.:1cicndo obsoleta. 

B) Dominante: es la actividad m.ís ~1c11cr.:tlizatlü, en ese mnmcnto. 

C) Emergente: es una u.ctividad nucvc1 que está gan.:indo e~.;pacio. 

En este trabajo, udoptamos el UGpcctu de uctividüclcs dumirw.ntcs y emergentes, 

porque en ln RcpÚblica McxicL\n.,, t"':l 1.:1 últiinL1 <lécüda, se presentaron c.:c.unbiu!l 

que posiblemente determinuron que lo:.; biólogos <.lc.scmpc1-1aran activ j dudes 

profcsion.:lles diferentes a la docenci ... 1: 1. - Poi: 1L1 nccc:.:;idu<l <le apl icdr 

tecnología nueva y métodos de estudio específico a dutermlnlldos proble-

mas, 2 .. - Por las políticas Fec.1crulcs y Estatalus de dc.rn.:cntrnlizuciGu de 

la ciencia y la cultura, 3.- Por l.a creación de in:.:;titucioncs como el Con:...;c

jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Par3 fines de este estudio se adoptó la de[inición de LÓp0z ele la Roso. (1<J84) 

como: "los aspectos concretos del c:jcrcicio profcsiunal U.el biólogo, que tie

nen dos características: 

1.- Un nivel profesional, que l.:i.s distingue de l.:i.s que realizan otras perso

nas no profcsion~\lcs. 

2.- Un enfoque ecológico, evolutivo o conservaciuulsta <le l.:i naturaleza de 

las activid,1cles del bi6logo. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos de esta tesiS son: 

1.- Determinar lRs actividades dominantes y emergentes que realiza el biólogo 

en tres instituciones del estado de Chiapas: el Centro de Investigaciones 

Ecol6gicas del Sureste (CIES), el Instituto de Ciencias y Artes de Chinpas 

(ICACH) , y la Secretaría de Desarrollo Rural del J::stado de Chii1pas (SDRJ,Cll) • 

2.- Reconocer las ramas de la biología en que se dez:cmpcñan los biólogos en 

esas iñstituciones. 

3.- determinar los principales probl.em.,s que en opinión de los biól.ogos en

trevistados abordará la Biología en las próximas décadas. 

4.- Determinar los principales obstáculos que intervienen en la formación 

del bi6logo. 
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CARACTERISTICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

El estado de Chiapus se encuentra ubica.do geográficamente entre los 14º32' 

y los 18° latitud norte del Ecuador, y entre los 90°20' de longitud oeste 

del meridiano de Grecnwich, su territorio abarca una superficie aproximada 

de 73 887 Km
2

, comprendida en la macro-región clim5.tica intertropical, carac

terizada por alt.:is temperaturas y precipitaciones .. Chiapas colinda al norte 

con ·Tabasco, .:tl oeste con Guatemala, al :;ur con el oceáno Pacífico y al oes

te con Veracruz y Oaxaca. 

El. rel.ieve está formado por tres grundes zon.:i.s: dos pl.:inicies costeras, y 

un macizo mont.ifioso, el régimen ccu.ltorial o de lluvias uniformemente reparti

das, por lo que se caracteriza por precipitaciones abundantes durante todo 

el año, sin marcarse estación seca bien definida. Lil. causa más común de las 

lluvias en estas regiones es la convergencia de los vientos y la convección 

por calent~micnto solar. 

La variación altitudinal produce modificaciones en cuanto a la precipitación 

V temperatura, de manera tul que Chiapas carece de un clima uniforme, éste pre

senta algunas c~ractcrísticns comunes como: 

a) El. régimen de temperaturas presenta una escasa oscilación de los valores 

de las tcmper~turas medias mensuales a través del afio {SºC) y por el contra

rio, una mayor oscilación diaria; lo anterior como consecuencia de su situación 

íntertropical. 

b) En general, 1as mayores temperaturas del año se presentan durante los meses 

de abri1 y may~, no durante e1 verano,.como ~s de esperarse, lo cual es resultado 

de abundantes lluvias. 

c) El periodo de lluvias se concentra durante el verano y el otoñp. En general 

en todo e1 territorio chiapaneco, el monto total de la precipitaciton pluvial 

xcede l.o 700 mm anuales (Leguizamo ~· l.982) • 

Todas las variantes climáticas en Chiapas están dentro de la clasificación de 

climas húmedos y subhúmedos y por su variación térmica van de los ctalidos 

al.os templados, dada l.a variación altitudinal del territorio. (Op cit). 
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Aún cuando en la fisiografía de Chiapa~ se presenta unu gran riqueza 

de expresiones, existen ampli~s extensiones de territorio que poseen 

características generales y uniformes correlacionadns entre sí, que 

permiten difer~nciar seis regiones naturales: 

1.- La Planicie Costera del Pacífico. 

2.- La Sierra Mndre. 

3.- La Dcprcsiún o V .. :tlles Centrales. 

4.- Altiplanicie o Bloque Central. 

5.- Las Mont.:111.as Marginales del Norte y Or.icntc. 

6.- La Planicie Costera del Golfo. 

En este estudio se describen únicamente L:i Altiplanicie o Bloque Central, 

que corrc~pondc a San Cristóbal las Cu: .. HJ.!3, en donde se localiza el. Centro 

de Investigaciones Ecologicas del Sureste (CIES) , y la Depresión o Valles 

Centrales, porque es aquí donde se ubican el Instituto de Ciencias y Art~s 

de Chio.pas (ICl\CH) y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chia

pas (SDRECll), que son centros donde se encuentran trabajando Biólogos~ 

T.« Altiplanicie o Bloque Central presenta las mayores alturas, sobre todo 

hacia la parte central, donde el altiplano se eleva, sobrepasnndo los 

2000 metros sobre el nivel del mar. 

Debido a la. elevcidc:i altitud y a la influenciu de "nortcs", en invierno se 

manifiestan temperaturas bastante bajas, adem::is de L:1 presencia de hela

das y granizadas~ Esta condición.es de gran import~ncia para el trabajo 

agrícola; influye sobre todo el ciclo biológico vegetal, y por lo tanto 

en buena parte la distribución anual de las actividades agrícolas; por 

otro lado también influye en el tipo de especies vegetales característi

cos de regiones templadas; hortalizas, frutal~s y cereales, tales como: 

papa, lechuga, zanahoria, manzana, pera, durazno, ciruela y trigo. 

La .. región conocida como Depresión o Valles Centrales se presenta como. 

una gran hondonad~ rodeada de montuñas que pierden altura hacia e1 noroes

te. donde se observa una fa1la hacia el l\tlántico .. 
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La temporada de lluvias inicia durante el mes <le mayo, ulc.:inza un máximo 

en junio; hacia finales de jul.io e inicios de agosto se presenta una dis

minución en las precipitaciones (Rzedowski, 197íl), en gener«l, a partir 

de octubre declint.1n l.:is precipitaciones, y de noviembre il abril son casi 

nul.as. 

PANORAMA ECOLOGICO DE CHIAPAS. 

En Chiapas se pueden distinguir seis Uivisiones bíótic.:.:i!"; originales, aun

que actualmente ya se han modific.:ido cxtcnsll.s zonas. Co11siderando su com

pleja orogr .. 1fía resultn difícil señalar límites bien definidos para las 

zonas bióticns, entre éstus se encuentran: 

-Nubliselva o Selva de Niebla. 

-Bosque Húmedo Percn.nifolio. 

-Bosque Conífcro-8ncinal. 

-Chaparral. 

-Bosque Caducifolio. 

-Sabana Costera. 

-Manglar-Zapotonal. 

La Nub;I-iselva se caracteriza por .el Clima frío, ·gran humedad, su vegetación 

es de hoja anchü, perenne, con abundantes helechos, lianas y musgos. 

Esta~egetación se desarrolla en terrenos muy drenados entre 1500 y 2500 

metros_ da altitud, temperaturas mcd"ias mcnorcS de 20ºC, con precipitacio

nes superiores a 1250 mm. anuales. Entre las principales especies animales 

se encuentran el Quetzal y el Pavón, y vegetales como liquidambar y encino. 

Bosque Húmedo Perennifolio.- También conocido como: Selva Alta Sicrnpreverde, 

ocupa terrenos drenados a una altitud de 60 a 1390 metros, temperaturas me

dias superiores a 20ºC, precipitación superior a 1250 mm. anuales; vegeta

ción de hoja ancha siempre verde, como ejemplos se nombran: chicozapote, cao

ba, amates, aguacatillos, etc. 
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Entre los animales se encuentran: los monos, tapires, jaguares, guacLlll\ayas, 

ocofaisanes, águilas y arpías; es el biotopo típico para las serpientes del 

género Bothrops. 

Los Altos Chiapanecos o Bosques de Coníferas, ocupan terrenos drenad0s entre 

750 y 2800 metros de altitud, con temperaturas medias inferiores a 20°C., 

precipitaciones inferiores a 1250 mm. anuales. Como lo indica su nombre, la 

vegetación predominante 1o constituyen pinos y encinos. Entre los animales 

típicos tenemos las ardillas voladoras, los azulejos, los picamaderos ocote

ros, etc. 

El Chaparral y el Bosque Caducifolio son biotopos que suelen mencionarse por 

separado, pero en Chiapas se encuentran íntimamente relacionados. Ocupando 

terrenos drenados, calizos en altitudes medianas, temperaturas medias supe

riores a 20ºC, y precipitación inferior a 1000 mm. La vegetación pierde las 

hojas al terminar las lluvias y vuelven a crecer con los primeros aguaceros. 

Los animales más típicos son: la zorra gris, los conejos, los venados do 

campo, las mofetas o zorrillos, y entre las aves el corrccaminos, las codor

nices cuiché y las chachalacas. Los reptiles típicos son las víboras de casca_ 

bel,,el heloderma y las iguanas de roca. 

La Sabana Costera ocupa terrenos planos, drenados o no, altitud media de 50 

metros sobre el nivel del mar. Temperaturas superiores a 20ºC., y precipita

ciones inferiores a 1250 mm. anuales. La vegetación es del tipo caducifolio, 

predominando nanches, morros y leguminosas; las especies animales típicas 

son: el coyote, la liebre, los venados cola blanca, los alcarabanes y chitu

ríes. 

El biotopo del Manglar-Zapatón ocupa las zonas que alcanzan las mareas. 

Son terrenos generalmente inundados, con temperaturas cálidas superioras a 

20°~. La asociación Manglar-Zapatón está influenciada por la mayor o menor 

salinidad de las aguas; el Mangle predomina en las más salobres, y el Zapa

tón (Pachira acuatica) donde la mayor parte del año es agua dulce aunque 
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parcialmente 1a invaden aguas salinas. 

La comunidad del manglar forma un complejo extraordinariamente rico y de 

gran importancia ecológica;rnuchas formas menores de vida y muchos peces 

completan una parte de su ciclo vital, y muchas especies mayores encuentran 

aquí abundantes nutrientes. 

Su destrucción ya se inició en Chiapas, lo que causará un tremendo impacto 

no sólo al ecosistema, sino también a la ¡>oblación humana. 
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CARACTERIZACION DE LAS INSTITUCIONES: 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS DEL SURESTE. 

Hasta el año de 1973 en el Estado sólo existía la Escuela de Derecho, como 

Institución de Enseñanza Superior, situada en San Cristóbal las Casas. 

En 1975 empezó a operar la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) , cuyos 

centros de estudio e investigación se localiz~n en Tuxtla Gutiérrez, Tapa

chula y San CristÚbdl las Casas (CONACYT, 1977). Para el aoo en que se fun

dó el CIES (1973) se desarrollaron acciones con el fin de estructurar un 

programa para la creación de un Centro de Investigaciones que desde un enfo

que multidisciplinario, pudiera responder a la problemática ecológica regio

nal. 

Este interés por parte de CONACYT, la UNAM, y el Gobierno Constitucional 

del Estado de Chiapas, permiten 1a ubicación en San Cristóbal las Casas 

de un grupo de investigadores cuya dirección recayó en el Dr. Fernando Bel

trán, que inició sus actividades el lº de octubre de 1973, desarrollando 

proyectos en tres ramas: 

Entomología Económica, Entomología Médica y Serocpidemiología. 

El CIES fue proyect~do para cumplir las siguientes funciones: 

1.- Ofrecer cursos para la preparación de recursos humanos tanto a nivel 

subprofesional como de grado. 

2.- Obtener información objetiva integral sobre el Estado de Chiapas, inicial

mente, y de todo el sureste de México como resultado de la investigación multi

disciplinaria. 

3.- Proponer soluciones integrales a problemas prioritarios en e1 sureste de 

México. 

4.- Establecer relaciones con instituciones afines tanto nacionales, como 

extranjeras, así como con organismos internacionales. 

5.- Coparticipar en la conformación de programas de ecodesarrollo, basados 

en el conocimiento objetivo de 1as características regionales de1 área de 

influencia. 
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6.- Conocer integralmente los ecosistemas tropiculcs como base para el 

aprovechamiento rL1cional de los recursos natur.:.i les .. 

ESTRUCTURA ORGANICA Y DE GOBIBHNO DEL CIBS: 

Gracias al convenio de cooper..ición su!.icrito por la UNJ\M, u través de la 

Facultad de Medicina, c.l Gobierno Constitucional del l~r.;tuclu de Chiap.:.is y 

el CONACYT, el Centro pudo dcs.:trroll.1r .sus .:u;tividades por m5.s de uñtJ y 

medio. Se elaboraron los programas de invcstlgac:ión y <locencia prclitnina

res a la creación del centro .. Además la lJNAM proporci.onó .11gunc):.; .invc~ti

gadores y personal. .:icadémico ncceE.Jario p .. 1r.:i la conscc.:uciún Lle lo.:; objeti

vos planteados. El Gobierno del Estado de Chiap.::is donó el terreno en el 

que se construyeron en 1976 los edificios del CIES y tLlmbién se facilitó 

una casa en la que se instaló provisionalmente el Centro. 

En tanto, CONACYT sufragó el presupuesto total de oper.::icioncs y obtuvo 

un apoyo económico de la OEA por 100, 000 dólares par.:\ un proyecto sobre 

control biológico de plagas de importancia agrícola. 

El CONACYT gestionó la firma de un decreto presidencial publicado el 2 de 

diciembre de 1974, en el diario de la Federación, por el que se confirió 

al CIES personalidud propiu como orgunismo pÚblico dcscentralizad0. 

La dirección y administración del Centro cst5.n constituídos por: 

a) La junta directiva, presidida por el director general de CONACYT e in

tegrada por vocales representantes de la UNllM, el Gobi.erno del Estado de 

Chiapas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores <le Monterrey; 

el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Instituto Politéc

nico Nacional y por el Director General ~el CI~S. 
b) El Director General, (cargo que dura un período de cuatro años). 

e) El Consejo Técnico, órgano consultivo del. Director General, i.ntcgrado 

por distinguidos científicos, representantes de la UNAM, clcl INIREB, la 

Universidad Autónoma. de Yucatán, el Instituto de Historiu. Natural <le Chiil

pas, la Universidad Autónoma de Chi.lpingo y la. Dirección de E<lucación Pública 

del Estado de Chiapas. 
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PROYEC'ros DE INVEST"IGACION. 

El. área de Investigación Biomédica del Centro, se ha orientado hacia pro 

blcma:; de saluc.l importantes en el. Estado de Chiapas como: 

i) Uelminti.isis.- Uc importancia económica. 

ii) Zoonosis y l~t Bntomofauna de importancia médjca. 

El CIES desarro11.0 un muestreo a nivel estatal, para determinar la importancia 

médica y sociocconómica de las helminti.:isis transmitidas por los hucvccillos 

que están en el suelo, con base en su prcvulcscencia cumo infección y su 

frecuencia como cnf crmedad. 

En 1975, finalü:ú lu. aplicación de un progr;:ima piloto p;:ira el control de 

estas helmintiasis. 

En lo referente al estudio de la Oncoccrco~ig, se de~ostró que la biopsia 

superficial a·e piel cuantitativa es un 191. más eficiente para demostrar la 

presencia de microfilarias en enfermos, que el método cualitativo de uso 

actual. El programa de Entomofauna {de importancia médica) concluyó el primer 

trimestre de 1976 y permitió identificar las especies de insectos que se 

comportan como transmisores de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Lu. Ciudad de Tapachula (en el Soconusco) es sede del programa de Area Agro

pecuaria y el interés de su investigación se ha centrado en el control in

tegrado de los insectos plaga del algodonero en relación con los distintos 

factores: biÓticos y abióticos; identificación taxonómica de sus enemigos 

naturaies (parásitos y depredadores) ; estudio de hospederos alternantes; 

evaluación de métodos para el control {cultivos tramp~) ; estudios fenológi

cos del algodonero. 

Cabe realt;:ir que este programa hu. sido parcialmente financiado por la OEA 

(dentro de su programa de ;:ipoyo a proyectos multinacionales), y que se han 

logrado notables resultados en sus diferentes líneas, identificándose va

rias especies de enemigos naturales hast<:1 .:J..hora no reportadas para el área, 

y otras antes no identificadas para nuestro país. También se tuvo informa

ción acerca de los hospederos responsables del mantenimiento de las espe

cies plaga durante los períodos en que no hay aigodoncro, asimismo datos 

que apoyan la utilidad de los cultivos trampa para disminuír el uso de pesti-

cidas. • 

' 



-12-

H~sta ~hora, los rcsulatdos obtenidos determinan las bases para la aplica

ción de programus piloto puru el control integrado, de acuerdo a las carac

terísticas ecológicas del área. 

INFRAESTRUCTURA. 

El CIES (San Cristóbal las Casas) cuenta con 8 lnbor¿1torios, un consultorio, 

7 cubpiculos par..i investigadores, 3 sulils de rcunion~s, una biblioteca, un 

servicio audiovisual, una unidad administrativa y un alm:1cén .. 

CARACTERIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAI, DEI, ESTADO DE CHIAPAS. 

Con la creación de 1 .. 1 Secretaría de Desarrollo Rural en 1983, se vino a sus

tituír a la Secret..:iría de Desarrollo Económico, con el interés de "apoyar las 

tareas productiv.:.\s del sector rural, a fin de mantener la estabilidad económica 

Y social del estado; además de planificar, programar, operur y evaluar la acti

vidad del sector rural, y a la vez norrnar y coordinar las actividades de los 

sectores privado y social. (Informe del Gobierno del Estado, 1983). 

Dentro del sector .cu.r:ul, ·t:!l iudÍgt:nCJ. "juega un papel importante, ya que el 

25% de la pobL:iciún chiu..pa.neca está compuesta por indígcn'asº. 

" En el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) el Gobierno del Estado 

autorizó 254 millones de pesos para los programas de rehabilitación de cafe

ta~es, establecimiento de huertos frutales, asistencia tpccnica, organiza

ción campesina e infraestructura ganu.deru".. (Op ci t) .. 

11 El cultivo del café es el que mayor superficie ocupa en Chiapas; 163 mil 

hectáreas. En 1983 se cosecharon más de dos millones ciC!n mil. quintales, que 

colocaron al Estado en ese momento como primer productor nacional, lo que a 

la vez permitió una mayor captación de divisas. 
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CARACTERIZllCION DET, INSTITUTO DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS. 

" En Chiapas, fuera de los conocimientos técnicos prehisptlnicos de la piedra, 

la madera, la pintura, las pieles, o de las nuevas artes y trabajos que prin

cipalmente los dominicos enseñaron durante la Colonia, sobre todo en la Escue

la de Hilados y 'l'ejidos de Teopisca funcl.:id<t en 1971 por el obispo Olivares y Be

nito de unu. manera intencionada y ya la provinciél convertida en un Estado m5.s 

de la Federación Mexicana; aparentemente, el primer centro tecnológico se for

mó por mand.:.lto del licenciado Emilio R.::ibasa, gobernador de Chiapas; el nombre 

del centro es 11Escuela Militar". 

El 31 de enero de 1945 a tzarés del decreto número 32, se ·crea el Instituto de 

Ciencias y Artes de Chiapas, con el fin de difundir la educación superior en 

el Estado, y cuyo antecedente más inmediato es la Escuela Industrial Militar 

de Chiapas, la cual estuvo a punto de disolverse del nivel medio superior, 

pero el gobierno del Estado mediante la Ley General de Educaci6n del 2 de 

septiembre de 1981, da al Instituto, el rango de Centro de Estudios Superio

res, cubriendo el vacío que existía entre la realidad del Estado de Chiapas, 

su contexto en general y los métodos y niveles académicos de enseñanza. 

Otra razón por la que se elevó la categoría del Instituto, a nivel superior, 

se debió a que éste se había desviado de los objetivos para los que había 

sido creado. 

INFRAESTRUCTURI\. 

La institución cuenta con cinco Facultades y dos Escuelas: 

Facultad de Odontología, Facultad de Biología, Facultad de Ingeniería Topográ

fica, Facultad de Psicología, Facultad de Nutrici6n, Escuela de Música y Es

cuela de Bellas Artes. 

El papel del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas consiste en "enseñar a 

pensar a su comunidad estudiantil el planteamiento de la problemática de Chia

pas en la actualidud, y es por ello que requiere formar los cuadros de profe

sionales que el Estado requiere. 
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La estructura profesional del Instituto do hu. .:impliado, y cst:.o ha provoc;il.do 

la modoficnción del propio Institutu. 

Actualmente, el Instituto de Ciencl.:i::; y Artes ele Chiapas, ha sido dotado de 

nuevas instalaciones, equipadas con luborn.torio!:_;; de Quírnic.:.i pi.lru los estu

diantes de la F.:icultnd de Biologíu., un laboratorio y cyuivo de Topogr..if .La 

para la Facultad de Ingeniería Topogr5.fica. Un.:.i clínica c)c_. Oclontolog!.::i., y la 

Biblioteca: "Licenciado Daniel Robles n.a~;!.io". I. .. J~> I•'acul ta1lr:!n clcl ICACH, c.:s

tán ubicadas en el antiguo ec..lificio de 1..1 l:Bcu01.1 Prcpar•.tlori.:i. en la c.-il.zada 

"Dr .. Samuel León Brindis 11
, en Tuxtl.:1 cutiérrc~ Ch.it1pas. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ABORDA EL BIOLOGO EN CHIAPAS. 

Analizando desde e1 puntu de vista biológico, la región Chiapaneca, presenta 

una amplia vuriabilidad en formas vivientes, que impresionan tanto por su 

abundancia natural, como por su exhuberancia. Además el ambiente geográfico 

y 1as características de la pob1ación son favorables para el desarrol1o de 

1a vida parasitaria que afecta seriamente a los habitantes de la región. Es 

debido a estas condiciones (entre otras) , que se hizo necesaria la presencia 

en esta región de un c~ntro de investigación que u.bordara ln problemática de 

las enfermedu.des purasitarias para predecir la evolución de éstas y tomar 

las medidas adecuadas para controlarlas y en un futuro prevenirlas. Para 

tal efecto los biólogos del CIES estudian el carácter epidemiológico de los 

parásitos de la siguiente manera: 

l.- Al investigar los ciclos de vida de los parásitos les permite determinar 

los puntos más vulnerables del ciclo parasitaria para romper la cadena de 

transmisión del parásito, es decir, analiza las relaciones entre el parásito, 

el huésped y el medio. 

2.- En el caso anteriormente mencionado {relación: parSsito-huésped-medio) 

se hace necesario conocer los reservorios naturales que en el caso de la 

cistice~cosis y teniasis son los bovinos y porcinos¡ en la enfermedad de Cha

gas son importantes las zarigüeyas y los armadillos. 

3.- La _transmisión de.paráSitos intestina1~s se .realiza con mayor frecuencia 

por. la contaminación fecal que pulula en el ambiente, como por ejemplo: la 

ascariasis y la giardiasis. 

En la leishmaniasis mexicana, el paludismo, la enfermedad de Chagas y la 

oncocercosis intervienen los flebotomos. 

Algunas interrogantes sin respuesta sobre la parasitosis son: la dinámica de 

transmisisón, la cuantificación objetiva de los reguladores ecológicos que 

intervienen. en la transmisión, etc. 
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Para realizar programas de control más eficientes, es necesario realizar 

estudios en las regiones rurales (por medio de encuestas) que permitan 

afinar lou conocimientos estadísticos. 

Finalmente es muy importante investigar el papel de los reguladores eco

lógicos de las parasitosis. En el caso del sureste de México, es primor

dial el. conocimiento de las condiciones climatológicas locales, la n.:itu

raleza de los suelos y la distribución de plantas y animales; además, en 

el c.:iso del hombre intervienen algunos patrones culturales como son los 

h5bitos alimentarios, la vivienda, falta. de agua potable y ciertas acti

vidades laborales que aument.:i.n el riesgo de exposición de algunos grupos 

humanos, y es el Biólogo quien junto con otros profesionales se ·encuentra 

abordando actu~lmcnte estos problemas en instituciones corno el CIES de 

San Cristóbal las Casas, Chiapas~ 

Por otra parte, la oncocercosis es otro de los problemas que investigan los 

Biólogos del CIBS. La oncocercosis se caracteriza por ser un padecimiento 

endémico cuya evolución es prolongada, y es causada por la Onchocerca 

volvulus, y es transmitida por Simulium ochraceum (díptero); esta enferme

dad puede causar ceguera e invalidez; en Chiapas se localizan dos importan

tes focos de infección; uno de ·ellos es el foco Chanula y el otro, es el 

foco del Soconusco. 

Se ha establecido que las zonas propicias para el desarrollo de este pade

cimiento son las zonas de clima tropica1, templado, húmedo, y de vegeta

ción exhuberante, con una amplia red hidrográfica, o sea donde los cul.ti-

vos de café son importantes. Recordemos que Chiapas es una región eminente-.:,:. 

mente cafetalera. 

El cultivo del cafetal y la introducci6n de nuevos cultivos transforman 

a la selva alta siempre verde, en cafetales, generando riqueza, pero a la 

vez tiene la gran desventaja de transformarse en una zona oncocercosar ya 

que el sirnúlido transmisor de esta enfermedad se encuentra en la cima de 

la cadena alimenticia de una manera tal que el ciclo soc.i..oeconómico del 

cafetal: desmonte, siembre, limpia, cosecha, le proporciona al si.rnúlido 

un flujo extraordinario de energía, de alimento, lo que le permite proli

ferar en forma abundante tanto al simúlido como a la oncocerca. Y ia 
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susceptibil ju<.J<l .-;;. la infección unc0cerc~ni,;.i Cfj uni.vertial, ent;ont:r:;:nr!os<:. 

distribu'Lcla C..iJf!i. ;><->r. l.tjulll. (.:nti:f! r,r,,::ird~!~. f rti.J i~.!rl!~;, i:-... b.::.-:_;.f'.'.~/;;r1tk.1s.-.: t10tclLiJ"! 

predominio en la c<lnd adulta; en el lactante es cxcepc;ional. Se ha encontra

do que la altitud condiciona la endemia, cuyos niveles de prevalescencia 

varían de acuerdo a la altitud, ya que a medida que aumenta la altitud decre

ce la endemia paulatinamente, no presentándose la transmisión arriba de 

los 1800 metros; por esta razón en la llamada zona norte de Chiapas se con

centran las personas que se infectan en la zona sur. 

Quizá las enfermedades parasitarias las conocen otros profesionales como el 

médico, pero es el Biólogo el encargado de realizar el estudio de estos vec

tores dentro de un cuadro ecológic6 integral que ayude a comprender mejor 

los factores epidemiológicos que en Último término se desean usar para inte

rrumpir la tranzmisión. 

Por ello se considera que para el control efectivo de las parasitosis se 

requiere un programa de prevención primaria, que comprenda la dotación de 

agua potable, el mejorümiento de la vivienda rural, y de las condiciones 

de vida de los diferentes grupos étnicos que constituyen la población huma

na autóctona, así como de los grupos que emigran de la frontera con Guatemala. 
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Ml::'l'ODOl.Or:I/\: 

El trabajo de campo e;unsistló en efectuar unu cntrev is ta 1Jcrsonal y una en

cuesta que se aplicaron a la mayor p.:irtc de los niólogos c1ue trabajan en el 

Centro de Invest.Lquciones Ecológic.:is Ucl Surc:.;t.:.i (CIES), en san Cristóbal las 

Casas Chiupus; el Instituto de Cicnci'1s y /\rtcs de Chiapas (ICACH) ; y la se

cretaría de Desarrollo Rural del Est~do <le Chiapas (~DRECH) , estos dos últi

mos localiz.::idos en 'l'uxtla Gutiérrez Chiapas. 

Con este propósito se elaboró un cuestionario que fue diseñado y desarrolla

do por el L.:..i.boratorio de Investigación EUuc..:..tLiva, en cul.::bur.:i.ción c.:on el 

Laboratorio de Est.::i.Uística de la l·'acultad de Ciencias de la UNA.M (ver cues

tionario anexo) . 

Se usaron preguntas cerradas con respecto a ca<.lu. uno de lo!.::; aspectos que inte

resaban en este estudio: 

a) Actividades Profesionales del Biólogo. 

b) Niveles Académicos que Abarca en sus Labores de Docencia. 

e) Areas de la Biología que cubre en el Desarrollo de sus Actividades. 

d) Problemas que en el Cnmpo de la Investigación consideren los Biólogos 

requerirán mayor atención por parte de la Biología, en los próximos diez 

años. 

e) obStáculos para el Desarrollo y r·ormación P.rofcsian.:il del BIÓlogo. 

Estos aspectos interesan para poder relacionarlos con algunas de las carac

terísticas que {Glazman y de Ibarrola, 1978) consideran importantes para 

el plano reul y el pluno conceptuul de un Plan de Estudios. 

El plano real incluye las situaciones sociales e individual.es en las que a; 

túan los fundamentos para el Plan de Estudios (mencionados al principio de es 

te trabajo); así como las estructuras políticas, económicas, académicas, y 

los recursos disponibles. 

Se hizo investigación documental sobre las características contextuales del 

Estado de Chiapas, y para caracterizar las instituciones de enseñanza e in

vestigación donde se desarrolló el estudio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTmlOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE CIENCIAS 

LABORATORIO DE INVESTIGAClON EDUCATIVA 
LABORATORIO DE ESTADISTICA 

PROYECTO: MERCADO DE TRABAJO DEL B lOLOGO·. 

Este cuestionario tiene por objeto, obtener información sobre 1as ac-

tividades que desarrolla el biólogo en diferentes instituciones. 

Constituye una etapa, que se complementará con otras, para establecer una do 

las bases del análisis del plan de estudios de la carrera do biología. 

Todas ias pre9untas de éste cuestionario, se refieren· a las actividades que 

usted desarrolla en ésta institución. 

l. lDesarrolla usted labores de Docencia? Sí~_No~-

1.1. Si su respuesta es afirmativa la que nivel? 
Licenciatura ......... . 
Especialización ...... . 
Maestría ............. . 
Doctorado ............ . 
Otras cosas no contempladas ni contenidas 
en los anteriores (espec1fique) 

o 
o 
o 
D 
D 

o 
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2. lDESARROLL/\ UO. O'l'RJIS JIC'l'IVIDJIDES COMO BIOLOGO? 

TEt.:Nl.CAS 

JIDMl.NISTRATl.VJIS 

DE l.NVESTIGl\CIUN 

O'l'RAS. f:SPJ,;t;U' lQUE 

2. l. lCRJ,;E UD. QUE ESAS l\C'l'I VIDADES 'l'ENGJ\N l\PLICl\CION EN LAS PROXIMAS 

!JOS DECADl\S? 

o 
o 
o 
o 

SI NO 00 

2. 2 lEN QUE AllliA O l\.HEAS Dl~ 1,1\ UIOLUGIJI CONtilDERA UD. QUE PUEDA 

CLJ\Sil:'ICl\R LA AC'l.'IVl.DAD \.1UI:: DESJIHROLLA? 

ZOOLOGIA -----------

BOTJINICA ----------
ECOLOGlA -------------

BI OLOG IA GJ,;NERAL 

OTRAS NO CONTEMPLADAS NI CON'l'ENIDJIS EN "LAS ANTERIORES 

3. ANOTE EL NOMBRE DEL O DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE UD. PARTICIPA 

4. lA QUE GENERJ\CION PBRTENJ;CE? 

5. lDI:: QUE ESCUJ::l,JI SUPEHIOH EGRESO? 

6' GRADO ACADJ::MlCO QUE Oll'l'UVO 

7. ANOTE UD. EL NUMERO DE HOlU\S QUE 'l.'RJ\BAJA EN ESTA DEPENDENCIA GU-

i30.:RNJIMENTAL ------------

8. INDIQUE UD. QUI:: NOMBRJ\Nil::NTO 'l'IENE EN ESTA DEPENDENCIA ----

o 
o 
o 
o 
o 



3. De acuerdo a la siguien~e -c:211a-sificación lCuá1 

cree usted que sean los problemas que requer! 
rán de mayor atención por parte de la Biologfa 
en nuestro pa'is en los siguientes 10 aiios7 .. Jerarquice. 

Alimentación .. ,,., ..... . 
Infecciones ........... ,. 
Contaminación .....•..... 
Conservación de Ecosistemas. 
Otras cosas no contempladas ni contenidas en 
los anteriores (especifique>~~~-

4. De acuerdo a su experiencia, cuales de los si
guientes factores constituyen obstáculos para 
el desarrollo de la profesión del Biólogo. 

a) El Biólogo desconoce su mercado de trabajo 
b) El mercado de trabajo está saturado ...... . 
c} Mala preparación de los profesores ....... . 
d) Planes de estudio inadecuados •............ 
e) No se conocen las necesidades d~l País .... 
f) No hay coordinación entre instituciones de 

investigación y el estado 6 particulares .. 
g) Se cree que la investtgación Biológica es 

innecesaria .....•.•.....•..•............. 
h) Otros profesionistas desconocen lo que ha-

ce el Bi.ólogo ..•....•......•.•........... 
i) falta de una organización y coordinación 

más adecuada de proyectos ...•............ 
j) Otros no contemplados hi contenidos en las 

anteriores (especif1que) 

14-VI~B2 
*az. 

o 
o 
o 
D 

D 

.i; 
z 
o 
N 

<>: o E-< 
IJ) o µ¡ 

~ CJ o 
~ o :> 
z o H 

o 
z 

o 
o 
o 
o 

_o_ 



9. IMIHQUB UD. ''Llr-\0 se: EIJ'l'C:HU DEL C:Mi'J.C:O i::n J.::S'l'I\ DC:PC::ilJC:l~CI.'\ 

/\. lJUU. 1.1\ l~OJ,!;1\ uc; THJ\lJ.'\,JO 

ll. L'OR ülUl>N'l'l\Cl lON C:N [,I\ C:SCUC:LI\ 

C .. PJH. Mi·:l>lU LJt·; /\.MlGOS ------------

1) .. Püt-: l'.~>NVOCJ\'l'tl~~1-A Ei:J 1.0~-l PEH.IODICOS 

.lll. l.<JS l'LJ\NC:S ilC: l!:S'l'UUJu Dl:: I.J\ Cl\!U<EILJ\ U!i Ul.0!.00II\ sor1·;i1u.oi::c<.1ADü:.;_ 

l'ORQu::;;: 

t\.. l:'i\1..'l':'\ V.LNCUl..-\:_: lUN CON Ll\S J\C'L' LV IDl\ül·~S 01!: 'l'l<i\:.iCE\.lU1.:1·ICI/\ l':iJ-, i~i\ 

LUNU!!:t~.~~:~ 

B. \!:Lo l'.Ot-.t.:!,-:L1 'l'O 1)1'.! rr~vc:~:·1·1cr.cr.0N QUI.=: SB MJ\i·Jl~~Ji\. EN Lb. ¡·.~\C.:lJL'i'i\LI 

CuNr'UNDL o lll::l"lll{f\I\ l\L ['S'l'lJUll\N'l'E ------ ·------
c .. ~L·! /\tJ\I~.\ u1: 11)!..i C0Nv1~P'l'O.S '1'1.-:01acos uuH,~1r.1'~ i::1. cun!J.u, i:;tl 

DE'l'Hir-:l·'.N'l'O U~ T ,f\~_; l 'l~l\C'l' lL.:i\!5 -------------
D.OTRl\S NO c:ON'l'EMPLl\Dl\S EN Ll\S l\N'l'ERIORES 

l.1. EL BIOLOGO DESCONOCC: SU MERCl\DO DE TRABAJO PORQUE: 

l\.NO SE DA OIUl::NTl\CION ADECUl\DA EN LI\ Fl\CUI.TAD 

B.SE DESCUIDI\ LI\ ESPECil\LIZl\CION EN LAS DIFEREN'l'ES l\REAS DE Ll\ 

BIOLOGII\ 

C.'l'Afl'l'O EL ESTUDIANTE COMO J.::L i'l\Sl\NTE, DESCONOCEN EL PLl\tl DE DE!.:1\.

RROLLO DE Ll\S INSTITUCION~S DE DOCENCIA E INVESTIGl\CION 

D.O'l'ROS NO CON'l'ENIDOS EN LOS ANTERIORES 

[] 
o 
o 
o 
lJ 

[J 

·-¡ ¡ __ 

! -1 

o 

o 
o 

o 
o 
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Gráfica Nº I DISTRIBUCION DE LOS BIOLOGOS ENCUESTADOS DE ACUERDO A SU 
ACTIVIDAD PROFESIO:~AL EN EL CIES. 
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Gráfica Nº 2 DISTRIBUCION DE LOS BIOLOGOS DE ACUERDO A su 
ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LA SDRECH. 
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Gráfica Nº 3 DISTRIBUCION DE BIOLOGOS ENCUESTADOS DE ACUERDO A SU 

ACTIVIDAD PROFESIONAL EN EL ICACH. 
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Gráfica Nº 5 PRINCIPALtS PROBLEMAS QUE ABORDARA LA BIOLOGIA EN 
LAS PROXIMAS DECADAS, DE ACUERDO A LA OPINION DE 

LOS BIOLOGOS ENTREVISTADOS EN 
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Gráfica Nº 6 OBSTACULOS EN EL DESARROLLO DE LA PROFESION DEL BIOLOGO 

DE ACUERDO A LOS BIOLOGOS ENTREVISTADOS EN LAS TRES 

INSTITUCIONES 
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RESULTADOS Y DI~CUSION: 

Uno de los objetivos de este trabajo fue determinar las actividades pro

fes.wnales del Biólogo en tres instituciones del Estado de Chiapas. 

De·ias .t~es .instituciones en que se realizó la investigación, el Cen-

tro de.Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES), por su estructura y 

por los pbjetivos con los que se creó, favorece que la actividad dominan

te que el Biólogo realice sea la investigación (gráfica 1) • Por la crea

ción re1ativ~ente reciente del C.I.E.s., se puede considerar que 1a in

vestigación es una actividad emergente, en opinión da (Follari y Berruezo, 

1979). 

Oe·los Biólogos entrevistados, el 33 por ciento realiza investigación, ade

más un 22 por ciento combina la investigación con actividades técnicas, y 

también el 22 por ciento de los Biólogos entrevistados realizan activida

des de investigación y docencia, sin faltar las actividades administrati

vas, en combinación con las anteriormente mencionadas {gráfica 1). 

En el C.I.E.s., los proyectos de investigación están subdivididos en tres 

ramas principaies: 

RA!-IA BIOMEDICA: Se investiga la bioecología de los simúlidos, aspectos de 

la respuesta inmune en oncocercosis, control biológico de plagas, enfermedad 

de Chagas. El objetivo de estas investigaciones es: obtener información 

sobre 1ii transmisión de enfermada.des tropic.alcs, plagas de insectos de im

port~ncia económica para futuras acciones de control. 

En la RAMA SOCIOECONOMICA se desarrolla la'regionalización del estado, por 

zonas de desarrollo agrícola, así como la producción agrícola con el objeto 

de conocer las condiciones de producción agrícola y de ovinos en los Altos de 

Chiapas. 

En la RAMA l\GROECONOMICA se investiga la etología de los insectos, en parti

cular: hormigas carnívoras; además se desarrolla el estudio fenológico de la 

mosca mexicana de 1a fruta. El objetivo de este estudio es formar etólogos 
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y aplic.u: cstullios .:i 1.:i i\yronomía, <lctcrmin.:.ir lau ho!..;¡1cdcras de la 

mosca, sus enemigos naturales y l.:i íluctu.:i<.:ión de lu. pob1ación. En 

este caso l~s tres ramas incluyen invcstigu.cioncs. rcl~cionadas direc

tamente con los problemas que est:.c B~tudo presenta. 

La d0cenci.:.1 lli>arc.:i niveles de cspcci.:i.liz.:Jción y cur!;c1s (\e actuali

zación p .. 1r.:t el pur~onal que clcs.:irrnlla técnü . .:.'"'l~ .. 

En l.:t Secrctu1:.í.i de Dcs.::irrollo Rurül del Est.:1do de Chiapas~ :;.~e pre

senta un..i situ;1ci(,n muy pc<.:uli~1r, ya que cxi::;tcn dos .:ictividet<lcs do

min.:tntcs, es decir, el 50 por ciento de lo~ Biólogos que uquí traba

j.:i.n, realizun ...ictividadeB técnü.:.i.s únicumcntc, y el nt.ro 50 por cien

to realiza invl.:!5tig."'lción en cc11nbin.:iciún con otr..i~; uctiviclades. (gráfi

ca 2). 

En esta instituciún las ..ictividudcs son ucorclcs c..:un los objetivns con 

los que fue creacl .... 1, que son: 

Apoyar las tarcus productivas del sector rur~l; en este sentido se ma

nifiesta el apoyo técni~o. 

T,n investiqaclón se lleva a cubo en proyectos encaminados al control 

de plagas en el cultivo-de café, mejoramiento de huertos frutales, etc. 

De esta manera se observa que existe una retroalimentación contínua 

.entre las técnicas y la investigación, ya que éstas se dirigen a mejorar 

el cultivo de café, control de pl~qas, tipos de Suelo, etc, que poste

riormente los campesinos utilizarán p~ra obtener un mayor rendjmiento en 

sus cosechas y en la conservación del medio. 

Por la creación reci~nte de esta institución, que responde a políti

cas estatales de Chiapas, la actividad profesional del Biólogo es 
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emergente, de acuerdo con lo propuesto por (Follari y Berruezo, 

1979). 

~n el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (l.C.A.C.H.), 

la carrera fue creada recientemente (1982), y al ser ésta una 

instituci6n eminentemente educativa, la actividad dominante -

del Bi61oRo es la docencia (gráfica 3). 

En el J.C.A.C.11., el 100% de los Bi61oROS realiza docencia; de 

este 100"1'.,, un 40?:. se dedica tanto a la admini,tración como a -

la docencia; otro 20 por ciento realiza actividades de docen

cia, administraci6n e investigación. En este caso cabe señalar 

que los Bio'logos no r·earizan investigación en el l .C.A.C.H., si_ 

no en otros luRares. En esta lnstituci6n, la administraci6n es 

una actividad emergente en ese momento debido a la reciente 

estructuraci6n de la carrera de Biólogo. 

En el Instituto de Cienci<is y Artes de Chiapa,, la carrera de 

Bi6log~ tiene 4 ai'ios de haberse creado, esto significa que a -

la fecha, la primera generación de Bi61ogos ya concluy6 sus e! 

tudios, en este aspecto uno de los requerimientos del currícu

loes realizar el· ser.vicio social, por lo que .·el Laboratorio de lnve! .. 

tigaci6n Educativa de la Facultad de Cip~cias de la U.N.A.M.,~ 

a solicitud de la directora del I.C.A.C.H. ( en 198j) envi6 -

una serie de propuestas para obtimizar el desempei'io de las pe~ 

sonas que debían prestar su servicio social en los siguientes

proyectos: 

!.- Participar en la investigaci6n y c;:óntrol bio16gico de enfe~ 

medades como: oncocercosis, ma.1 del suefío, enfermedad de -

Chagas, Úlcera de los chiclcros y dengue. 
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2.- Control biológico de plagas nocivas para los cultivos, --

así como de ehpecies forestales. 

3.- Descripción y cuantificación .de recurso~ naturales, veget~ 

les y animales, con 6nfasih en recu~sos forestales y pes-

queras. 

4.- Estudios de ctno ciencia con las comunidades indígenas del 

Estado. 

Estos proyectos pueden abrir campos de trabajo hacia la inves

tigación en el l.C.A.C.H., a~n cuando los proyectos sean desa

r ro y ad os por 1 os a 1 umn os , re q u i eren de l a as es o r í a de 1 os ma e~ 

tres y de investigadoras del C.l.E.S. y otras instituciones. 

Otro de los objetivos de la tesis fue determinar las ramas en 

las que el Biólogo profesionalmente, encontr:índose que las 

principales ramas de la biología a que se abocan los Biólogos 

de esas instituciones son: Ecología (50%); Zoología (40%); Bo

tánica (3,~); (gr:Ífica 4). 

Estas ramas de la biología en las que se· desempeñan los Biólo

gos entrevistados están en relación con los objetivos de las 

instituciones y con el contexto del Estado. 

Por las características geográficas, Chiapas es un estado con 

una gran riqueza natural. En ella se desarrollan diversos ti

pos de organísmos animales y vegetales. Por esta razón la ec~ 

logía ocupa el primer lugar entre las ramas de actividad del 

Biólogo. Adem:ís esta riqueza requiere de una exp.lotación raci~ 

na! en los aspectos: agrícola y ganadero, por tanto, el biÓlo-
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go ~stá interviniendo para manejar adecuadamente los recursos 

bióticos dl' la región. 

En las instituciones de San Cristóbal las C<isas y Tuxtla Guti~ 

rrc-s Chiapas (gráfica 5), los principales problemas que abord~ 

rá el Biólogo c-n las próximas décadas son: en primer lugar la 

alimentación, scgón expresaron el 90 por cic-nto de los Bió!o-

gos de las tres instituciones. En segundo lugar se encontró -

que la conservación de ecosistemas será otro problema importa~ 

te a abordar en opinión del 80 por ciento de los Biólogos en-

trevistados. 

El tercer lugar en importancia lo ocupan dos problemas relaci2_ 

nados; contaminación e infecciones, con 70 por ciento en ambos 

casos (gráfica 5). 

Este re~ultado concuerda con <'I e~tudio realizado por López de 

la Rosa 1984, en la Paz Baja California Sur, en lo referente -

a los aspectos de alimentación, conservación de ecosistmnas y

contaminación (en el mismo orden, y con porcentajes casi idén

ticos) y con el estudio realizado en el Instituto Nacional de 

Investigaciones sobre recursos Bióticos 1 .N.l.R.E.B.), en -

los aspectos de conservación de ecosistemas y contaminación,

la alimentación se considera en primer lugar porque el creci-

miento de la población humana se da en forma exponencial en -

los países en vías de desarrollo; en tanto que la producción -

de alimentos crece aritméticamente. 
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Tomando en cuenta que M~xico posee los recursos naturales, pe

ro carece del capital para poner en marcha la tecnología requ~ 

rida paru solucionar este problema. 

Si México contase con el capitul y la tecnología necesarios, 

haría falta la adecuada explotación del recurso para satisfa-

cer las necesidades alimentarias ci través de las investigacio

nes ccoJÓgicas. 

De los otros problemas como: 

a) Conservación de ecosistemas 

b) Contaminación 

e) Infecciones 

Podemos concluir que en realidad se trata de un solo problema, 

pero con diversas 

aspectos, influye 

!lo del Biólogo: 

implicaciones; esto es, cualquiera de estos

mucho en los demás obstáculos en el desarro

El 75 por ciento de los Biólogos entrevista--

dos opinó que otros profesionales desconocen lo que hace el 

Biólogo¡ el 60 por ciento considera que los planes de estudio

son inadecuados, y el 55 por ciento seílala que no hay coordin! 

ción entre instituciones de investigación y el Estado o parti

culares (gráfica 6). La opinión acerca de que otros profesion! 

les desconocen lo que hace el Biólogo, concuerda con los estu

dios realizados en la Paz Baja California Sur 1984); Puebla, 

(Armenta,1985), y Jalapa Veracruz(LÓpez de la Rosa, 1985). El

deconocimiento de lo que hace el Biólogo por parte de otros -

profesionales, se debe entre otras razones a que la biología -

es una ciencia tan amplia que involucra aspectos que se contem 

plan en otras ciencias: medicina, 

na-veterinaria, etc.- Cabe resaltar 

agronomía, química, medici

que si bien el Biólogo de-
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b i do a es to , ,., e re 1 a c i o na e on o t ras e i en e i as su p r i n c i p a 1 car as_ 

terísticu, crt c·t1unto a su formación es el enfoque evolutivo y 

conservacio11ista que expresa en"' dc•Pmpeño profesional. Ade-

rn:Í s ha c C" fa 1 ta un a mayor el i fu s i ó n de q u i en es y que hace e 1 

Biólogo, de psta manera, la carrera de Biolug(a sea reconocida 

y consiclcrucla por diversas in!-itituc1oncs o ccntro!i donde pres

tan sus servicios Biólogo,, y por otros profesionales. 

También es cada vez más necesario, dar a conocer quien es, y -

qué hace el Biólogo tanto a nivel interno de las Escuelas y r-a

c u 1 ta des en 1 as que se es t u d i a 1 a car re r a de H i o 1 o g í a , corno a -

nivel extern0, es decir, hacer lo del conocimiento general de -

público. 

Es por el lo que se sugiere tornar en cuenta los aspectos que se 

contemplan en estas investigaciones, al diseñar los Planes de

E~tudlo de la Carrera de Biología ya que ellos reflejan las -

principales ramas de la biología que están abordando los Biól~ 

gos actualmente. 

En lo que concierna a que los Planes de Estudio son Inadecuados 

es difícil dar una opinión precisa, debido a que los Biólogos

entrevistados provienen de instituciones con diferente Plan de 

Estudio, como el caso de la Facultad de Ciencias de la U.N.A.M., 

cuyo Plan de Estudios de la Carrera de niología corresponde al 

modelo de materias aisladas, en contraste con el Plan Modular

de la Universidad Autó~oma Metropolitana (Unidad Xochlmi leo; 

Pansza, 1983), por tanto se sugiere la revisión de ambos pla-

nes de estudio en lo referente al aspecto formativo e informa

tivo, que les permita a los alumnos desarrollarse como profe-

sionales en el futuro. 
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El resultado de este trabajo concuerda con el obtenido en el 

estudio desarrollado en Monterrey, Nuevo León; y en la Paz Ba

ja California Sur L<)pez de la Rosa, 1984), en lo referente -

a los obstáculos en la formación del Biólogo. 

En contraste con estos resultados en Puebla fue muy bajo el 

porcentaje de Biólogos que opinó que los obstáculos en ~u for

mación fuesen los Planes de Estudio inadecuados, en este caso, 

aclara que: "la mayor la de los puestos que ocupan los Biólogos 

entrevistados se refieren a actividades rutinarias, no creat.!_ 

vas, de simple aplicación de los procesos di~cñados por otros, 

o con frecuencia se refieren a actividades administrativas" 

Rosenblueth y de la Peña, citado por Arrnenta, 1985). 

En México, la'CHrera de Biología existe desde la décnda de -

los cuarentas, y aunque se ha encontrado que la actividad pro

fesional dominante en las dos decádas posteriores a su crea--

ción fue la docencia, como se menciona en las investigaciones

de Plarrera y Páez, ("Panorama de la Biología en México",1968), 

en la pasada década surgen como actividi.ides emergentes la in-

vestigación y las técnicas, y en los Óltimos años se ha ncen-

tuado esta tendencia debido a las políticas estatales y feder~ 

les que determinan la creación de una actividad emergente en -

particular en el Estado de Chiapas. 

En este trabajo se determinaron dos actividades dominantes en 

las tres instituciones estudiadas que son, la investigación y 

la docencia. se coincide con la opinión de Follari y Berruezo 

(1979). 
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Es importante que estudios de esta naturaleza contin~en ya que 

en sf, cada uno de ellos constituyen " un corte en el tiempo"

puesto que " hay momentos históricos sin prácticas decadentes

º emergentes; sin embargo, cuanto más nutrido y detallado esté 

un estudio de esta fndole, será mejor su nivel de análisis"; 

Existen más instituciones en este estado en donde laboran Bió

logos como: 

INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS) 

UACH (UNIVERSIDAD AUTONOV\/\ DE CHIAPAS) 
CIP (CENTRO DE INVESTIGACIONES DE PALUDISMO) 

CRIB (CENTRO REPRODUCTOR DE INSECTOS BENEFICOS) 
SDE ( SECRETARIA DE DESARROLLO EC01'.IQ\1ICO DEL ESTADO) 

CETM ( CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS DEL MAR) 
ISETS ( INSTITUTO DE SALUBRIDAD Y ENFER1v\EDADES TROPICALES 

DEL SURESTE) 

Zoa\i\AT ( ZOOLOGICO MIGUEL ALVAREZ DEL TORO) 

PRONASE (PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS) 
cavlISION MEXICO-A/v\ERICANA PARA LA ERRADIC/\CION DEL GUSANO 

BARRENADOR 
INVESTIGACIONES NORTEAMERICANAS PARA LA ERRADICACION DEL 
GUSANO BARRENADOR (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LO!S 

ESTADOS UNIDOS ). 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE LOS ADULTOS ( !NEA) 
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EMPLEO COOPERATIVO PARA EL FO

MENTO DE RECURSOS NATURALES EN ZONAS MARGINADAS (SARH-COPLAMAR) 
PROGRMV\ GANADERO ( COTECOCA) 

CONADECA (CO~ISION NACIONAL DEL CACAO) 
IN'JIECAFE (INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE) 

CERETI (CENTRO REGIONAL TECNICO INDUSTRIAL) 
CONAFRUT ( CO\\ l S 1 ON NAC l ONAL DE FRUT 1 CULTURA) 

CONSEJO PROTECTOR DE LA NATURALEZA DEL ESTADO 
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UNID/\D DE ACl'lt\INISTR/\CION FORESTAL 

ESCUEL/\ NORMAL SUPERIOR DEL EST/\00 

cav\JSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL 

INSTITUTO NACION/\L DE CAP/\CITACION DEL SECTOR /\GROPECUARIO 

CENTRO REGIONAL DEL ITSNO 

CO'v!ISION N/\CION/\L CONTRA LA GARR/\P/\TA 

Estas instituciones fueron detectadas en un estudio reali 

zado en el 1 .C.A.C.H. en 1982 por Lorena Soto et al. 
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