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Las humanidades digitales: nuevos lenguajes
para la interpretación del mundo

E rnesto Priani Saisó es filósofo y además de enseñar filosofía medieval 
y renacentista en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), coordina el proyecto de la Bibliote-
ca Digital del Pensamiento Novohispano,¹ produce las cápsulas radiofónicas 
Ráfagas de Pensamiento,² estudia y promueve las humanidades digitales 
como vicepresidente de la Red de Humanidades Digitales³ y por supuesto, 
tiene un blog⁴ y twittea @epriani. Va armado con un iPhone.

Ahora, ¿qué es esto de las humanidades digitales y qué tiene que ver un 
filósofo en todo esto? Contesto con otra pregunta: si las computadoras son 
instrumentos de inteligencia artificial y pueden servir para identificar ele-
mentos de un texto, automática y eficientemente (piensen en Google), ¿qué 
pasaría si las usáramos como una herramienta hermenéutica? ¿Podrían ser 
las computadoras a las humanidades lo que el microscopio a las ciencias, es 
decir, un instrumento nuevo para observar lo antes invisible a los ojos?

Tal vez el sacerdote jesuita Roberto Busa (1913-2011), padre de las hu-
manidades digitales, se preguntó algo parecido. En 1949 este investigador se 
propuso que todas sus notas a la obra completa del teólogo medieval Tomás 
de Aquino se digitalizaran y convirtieran en una herramienta de búsqueda 
en la que pudieran ser recuperadas, automáticamente, las concordancias, los 
términos, los comentarios hechos por otros y la obra misma del escolástico 
más importante de la historia. Así nació el Index Thomisticus y con él una 
nueva era: la de las humanidades en la era de la distribución digital. 

En este contexto, Ernesto Priani es, sin duda, una referencia obligada, 
pues la especialidad de este filósofo es nada menos que uno de los instru-
mentos más productivos para las humanidades: el marcado TEI.

Silvia Eunice Gutiérrez de la Torre

Entrevista a Ernesto Priani

Ventana
          abierta
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 En cada una de las cinco sesiones los docentes diri-
gen el trabajo académico-práctico y los pasantes de SS 
utilizan el conocimiento aprendido en el aula e in situ 
reciben la asesoría. Al final de la jornada viene la retroa-
limentación, entre profesores y alumnos, donde par-
ticipan el resto de los participantes de la brigada para 
comentar los casos más difíciles; esta experiencia sirve 
para rediseñar la atención a los habitantes de la siguien-
te comunidad a atender. Otra tarea de los prestadores 
de SS es entregar por escrito a sus docentes los reportes 
correspondientes.

La lengua originaria es el totonaco, pero esta barrera 
se salvó a través de traductores. En la cabecera munici-
pal fueron los policías municipales quienes desempeña-
ron esta función, en la colonia Heliodoro Dávila fueron 
los mismos adultos, en las comunidades de Cerro Gran-
de y Francisco Villa los niños de primaria y jóvenes de 
secundaria. La población en general colaboró con el or-
den al tomar su turno y esperar la atención.

Lo cultural estuvo a cargo de la misma gente de la 
comunidad visitada en Filomeno Mata, que presentó 
una danza de bienvenida por las parteras, quienes son 
mujeres de edad avanzada que ya no tienen esposo (por 
defunción o abandono) y la comunidad les asigna ese 
tipo de labores para mantenerse integradas a ésta; en la 
colonia Heliodoro Dávila, niños y adultos presentaron el 
cuento de El Cazador; la escenografía la elaboraron con 
plantas, hojas y cáscaras de árboles, en un círculo y alre-
dedor el público.

Una de las visitas coincidió con la celebración del Día 
del Niño, el 30 de abril. Ese día llevaron piñatas, dulces y 
juguetes a la colonia Heliodoro Dávila y a la comunidad 
Cerro Grande.

Bibliografía
Escobar, N. (2007) “La práctica profesional docente desde la perspectiva de 
los estudiantes practicantes” en Acción Pedagógica Núm. 16, enero-diciem-
bre,  Caracas, p. 184.
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2007) Plan Sectorial de Desa-
rrollo Social 2007-2012.
Sedesol-Universidad Veracruzana (2011) Informe de las brigadas multidisci-
plinarias en Filomeno Mata, Ver.

Fuentes electrónicas:
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/Desarrollo_Humano_Sustenta-
ble/Objetivos_Nacionales.pdf
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/001.pdf
http://www.coneval.gob.mx/contenido/home/6124.pdf
http://www.uv.mx/vincula/quienes/presentacion.html
http://www.uv.mx/vincula/vin_social/objetivos/index.html

Respecto a la UV, se puede observar que la expe-
riencia extraída de la práctica comunitaria es de una 
gran riqueza, pues se fomentaron los valores huma-
nos; se concienció a alumnos y profesores acerca de 
las fuertes necesidades de salud, educación y medio 
ambiente; incrementaron sus conocimientos de ma-
nera significativa y enriquecieron la teoría al trabajar 
en condiciones limitadas, aprendiendo a resolver los 
problemas en el momento.

En cuanto a la comunidad, los números hablan por sí 
solos; y ni se diga de la cantidad y la calidad de las con-
sultas ofrecidas por toda la fuerza de trabajo de los uni-
versitarios, además del conocimiento adquirido a través 
de las orientaciones ofrecidas.

Retomando las políticas dictadas por los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así como las de las UV, pode-
mos concluir que se mejoró sustancialmente el nivel de 
bienestar de las comunidades atendidas.

² Sedesol-Universidad Veracruzana (2011) Informe de las brigadas multidisciplinarias en Filomeno Mata, Veracruz.

¿Qué es una especie endémica?

 México destaca por su gran número de especies endémicas! De acuerdo 
con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bio-

diversidad (Conabio), los reptiles y anfibios son los grupos de vertebrados 
con mayor porcentaje de endemismo en México. Además, entre 50 y 60 por 
ciento de las plantas conocidas hasta ahora son endémicas del país y para 
las cactáceas esta cifra es aún mayor, con 83% de sus especies. Por otro lado, 
Veracruz es uno de los tres estados con mayor número de cícadas endémicas 
del país (después de Oaxaca y Chiapas).

Cada vez es más frecuente el uso de la palabra “endémico” o “endemis-
mo” en los medios de comunicación. Precisamente, desde su número 118, 
la Gaceta de la Universidad Veracruzana inició una campaña que pretende fo-
mentar el conocimiento de la flora endémica veracruzana. En el presente 
número Gaceta incluye un ejemplo de la vida “endémica” de Veracruz. Sin 
embargo, mucha gente se preguntará cuál es el significado y la relevancia de 
esta palabra.

Si se afirma que una planta es endémica de México o del estado de Ve-
racruz, nos referimos a que esta especie se conoce únicamente en esta en-
tidad y hasta el presente no ha sido posible encontrarla de manera natural 
en ningún otro lugar del mundo. Por lo tanto, las cifras mencionadas arriba 
significan que una gran parte de la diversidad biológica es exclusiva de nues-
tro país y si una de estas especies se extinguiera en México, desaparecería 
del planeta. Eso nos confiere una enorme responsabilidad en los ámbitos re-
gional y global; las especies endémicas son prioritarias en las estrategias de 
conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, es necesario investigar más 
acerca de las especies endémicas y obtener información sobre los procesos 
que actualmente las ponen en peligro para proponer y ejecutar las acciones 
necesarias que eviten su irremediable pérdida.

Amparo R. Acebey Dávalos, Thorsten 
Krömer y S. Mario Vázquez Torres

¡

ABCiencia

De los materiales utilizados o donados a la población, 
90% de éstos se adquirieron con recursos de la Sedesol, 
otros fueron adquiridos por la UV o proporcionados por 
la comunidad universitaria.

Las consultas dadas fueron: 549 consultas generales; 
393 consultas pediátricas; 593 grupo sanguíneo; 1 192 
detección de hipertensión; 1 175 sobrepeso; 684 detec-
ciones de diabetes; 158 extracciones; 1 241 aplicaciones 
de flúor; 1 310 desparasitaciones; 316 talleres de sus-
tentabilidad; 1 451 artículos escolares proporcionados; 
2 116 cepillos dentales, entre otros servicios.²
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En este sentido, el proyecto Atlas de la flora endémi-
ca, notable y en peligro de extinción de Veracruz, rea-
lizado por colaboradores del Centro de Investigaciones 
Tropicales (Citro) de la UV, tuvo el propósito de obtener 
mayor conocimiento sobre las plantas endémicas de la 
entidad, lo cual quedó plasmado en el libro Atlas de la 
flora de Veracruz: un patrimonio natural en peligro¹. Allí 
se enlistaron y describieron aproximadamente cien es-
pecies endémicas de Veracruz, incluyendo información 
acerca de sus características botánicas, usos, nombres 
comunes y hábitat.

Si bien esta obra incluye menos especies endémicas 
para Veracruz que las consignadas anteriormente por 
Gonzalo Castillo-Campos, investigador del Instituto de 
Ecología, A. C., esto demuestra que el estado de conoci-
miento sobre estas plantas todavía está en flujo y puede 
cambiar con más exploración botánica y mayor conoci-
miento de la flora. 

sean encontradas en otras localidades fuera de Veracruz, 
como sucedió con el helecho Thelypteris rhachiflexuosa y 
la orquídea Mormodes tuxtlensis, que anteriormente eran 
consideradas endémicas de Los Tuxtlas, y fueron encon-
tradas posteriormente en los estados vecinos de Chiapas 
y Oaxaca, por lo cual dejaron de ser endémicas para esta 
región y el estado de Veracruz.

Otro aspecto a considerar es que los endemismos no 
se dan por igual en cualquier región o tipo de vegeta-
ción, sino que este proceso es más frecuente en ciertos 
lugares donde las poblaciones de plantas y animales es-
tuvieron expuestas a cierto tipo de aislamiento y por lo 
tanto desarrollaron características específicas relaciona-
das con su entorno. La gran mayoría de las especies en-
démicas de Veracruz crecen en vegetación primaria, es 
decir, en los bosques naturales sin mayor perturbación 
e influencia humana. Principalmente las selvas altas pe-
rennifolias y los bosques mesófilos, también llamados 
bosques de niebla, albergan la mayor cantidad de espe-
cies endémicas.

Desgraciadamente, tanto las especies endémicas así 
como gran parte de la diversidad florística del estado 
están siendo amenazadas por el deterioro ecológico. Se-
gún datos publicados en el Atlas de la flora de Veracruz, la 
vegetación como tal ha sido reducida a 26%, de la cual 
sólo 8.6% corresponde a la vegetación natural original. 
Esto se debe principalmente a la ampliación de los terre-
nos para el uso agropecuario a expensas de los bosques 
y la vegetación natural. Lo anterior es más evidente para 
los biólogos e investigadores que cada vez tienen que ir 
más lejos para encontrar fragmentos de vegetación na-
tural y cuando la encuentran, es posible que en el futuro 
próximo ya no exista. Este fue el caso del hábitat de la 
planta endémica Monstera florescanoana, descubierta en 
un bosque mesófilo que pocos años después fue rempla-
zado por plantaciones de cítricos.

¿Cómo es que el deterioro ecológico afecta tanto a 
las especies endémicas?
Obviamente son más susceptibles a la extinción por-
que se encuentran en áreas restringidas, es decir, que al 
transformarse o desaparecer su hábitat, ellas también 
desaparecen tarde o temprano. Generalmente dichas 
especies tienen poblaciones pequeñas, por lo tanto son 
más sensibles a desaparecer por fenómenos naturales, 

como incendios, ciclones, sequías, etcétera. Además, al 
ir disminuyendo las poblaciones se da una pérdida de 
variabilidad genética que aumenta su fragilidad ante los 
cambios ambientales. 

Otros factores que también las ponen en riesgo son 
la sobrexplotación o saqueo de las especies para la ven-
ta ilegal. En Veracruz existe un gusto por el cultivo de 
plantas de ornato, no por nada se conoce a Xalapa como 
la Ciudad de las Flores. Existen colecciones privadas 
muy grandes y diversas, principalmente de orquídeas, 
éstas en general no sólo son plantas algo escasas, sino 
que también tienen un alto endemismo. Para dar un 
ejemplo, Acineta barkeri es una especie endémica actual-
mente conocida sólo en la región central de Veracruz y 
Puebla. Las poblaciones de esta especie no solamente 
sufren los efectos de la transformación de sus hábitats, 
sino que además cada año se extraen plantas completas 
del bosque para ser vendidas ilegalmente en los merca-
dos y calles de Coatepec y Xalapa. Si esta bellísima or-
quídea desaparece en Veracruz, estaríamos hablando 
de su extinción local, es decir, que ya no sería posible 
encontrarla naturalmente en esta entidad. Otro ejemplo 
son las cícadas, de las cuales seis especies endémicas de 
Veracruz están en peligro de extinción.

Analizando estos hechos, ¿qué es lo que se podría ha-
cer para conservar estos recursos naturales únicos? Las 
estrategias para la conservación de estas especies debe-
rían considerar los siguientes aspectos:

1. Aumentar la efectividad de conservación y manejo 
de los hábitats y/o especies dentro de los sistemas 
de áreas protegidas.

2. Sensibilizar a la población civil de la problemática y 
fomentar la conservación y protección de fragmen-
tos de bosque conservado por parte de sus dueños, 
quizás ofreciendo esquemas de pago por servicios 
ambientales

3. Promover un mayor intercambio de información 
y coordinación entre la comunidad científica y los 
que toman las decisiones para los planes de desa-
rrollo en el campo.

4. Difundir la temática como parte de la educación am-
biental impartida en las escuelas tanto en el campo 
como en la ciudad. En este sentido, en el marco del 
proyecto Atlas de la flora endémica, notable y en 
peligro de extinción de Veracruz se elaboraron los 
manuales educativos Conociendo las plantas de mi 
localidad, con el fin de fortalecer los programas esco-
lares y mostrar la importancia de conocer el medio 
ambiente con énfasis en los recursos botánicos.²

Sólo para mencionar algunos ejemplos: Thelypteris 
tuxtlensis es un helecho localmente endémico del volcán 
San Martín Tuxtla y Monstera florescanoana, una planta 
pariente del “cartucho o alcatraz”, es endémica del cen-
tro de Veracruz. Ambas plantas, que fueron descubiertas 
y descritas como nuevas especies recientemente, sólo se 
conocen de áreas muy restringidas, a pesar de que for-
man parte de grupos de vegetales de los cuales se tiene un 
buen conocimiento a partir de las floras monográficas y 
obras científicas. Sin embargo, es posible que en el futuro 

Finalmente, se puede constatar la urgencia de se-
guir inventariando la flora, principalmente en aquellos 
lugares inexplorados de donde se conoce muy poco. 
Los nuevos hallazgos del proyecto Atlas de la flora en-
démica, notable y en peligro de extinción de Veracruz 
de especies nuevas para la ciencia, especies endémicas, 
nuevos registros para el estado de Veracruz y México 
demuestran que todavía nuestro conocimiento de la 
flora de Veracruz es incompleto. Sin embargo, no queda 
mucho tiempo para seguir investigando los fragmentos 
de vegetación natural que aún quedan, por lo tanto se 
le debería dar su respectiva importancia, ya que estos 
datos son indispensables para un mejor manejo y con-
servación de nuestros recursos naturales.

¹ Cuya descarga es gratis en: http://sitio.disisweb.com/?p=1955) http://sitio.disisweb.com/?p=1955 ² Dichos manuales fueron digitalizados y pueden ser consultados en http://reservaeleden.org/plantasloc/.

El helecho Thelypteris tuxtlensis es una especie endémica del volcán San martín Tuxtla. (Thorsten Krömer)

La orquídea Mormodes tuxtlensis anteriormente era considerada endémica de Los Tuxlas y posterior-
mente fue encontrada en Chiapas y Oaxaca. (Thorsten Krömer)
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