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Resumen gráfico de Cuernavaca 

cruYJr tsl4 era 
la l'isi6n qu~ ofrtcltJ lll dudad a los visi.tanl~s q.u v~níon d~l 
pudio de StJn Mig.ul Chapu/Jepu (ahortJ San Juan). Lowr)' 
ucutJ este ambiente en "Bajo el Vokán"; quizó alguM casa 
como estas k ofrecfa el metctd que incendiaba su imaginación 
de escritor. 

EL ANn GUO Hotel Moct~:uma, despub conocido como "El 
P~ña/ha '')'ahora parcinlm~nle arruinado, ~n drmde punoctaban 
los visitantes que Uegahan a Cuernnvaca a el reciln inaugurado 
(urocarriL A.quf lkgaron algunas moderni:nci11nt'S dt'l disfruU 
turlstico como el baño tk regadera. Aqul mi general Znpald 
esJablecib su c&UJrt~l provision.al; ~~~ un.a ciudod de hacendml.os 
} extranjrros d pe"illero d~ Anenuuilco no ti~ne testimonW 
oue lo recuerd~. 

·• ' 
EN LOS portaks tk lado derecho u constru)'Ó el actual Palacio 

de Gobierno que en ciutaforma a.hrió la pueria a la modernidad 
sin portaks; enfrenle los porta/u donJe estaban "lA MadrikñtJ" 
después de la era del travi4 de mulitas sigui.uon ''los Gat,os ", 
quien no recuertÜJ esi4Js kmousüaas. 

"Porf~.rio D{Qz" qw estaba dontú alwrn están los transportes 
Puüman dt Morelos1 en la artnidtJ Phln de A yola. A.d como la 
#poca colonial de los inmigranlts españoks trajuon horta/.has, 
drhoks /ruJaJes J otros productos complementnrio8 a su dieta, 
~jemplo de la arquitectura porfiriaM q.u tiñ6 ampiUJmenJe 14 
actwU imagen urba1111 de esta ~iudtul. 

HASTA MEDIADOS d~ siglo, Cuunat~aca conurvaha un 
pt>rfiljerárquico urbano y arquilectónico que cútba refkjos de 
que las trOZAS ordenodas por Fdlpe JI nv lwbÚJn tenido l'Ígencia 
signifteali .. a en CuerruJvaca; esta se organizó a lo largo de un 
antiguo camino que f ormaba el eje ChapuhepuOSan Añtonio. 
En sus orillas st construyó d Palacio de Cortlr, tltianguiz. 
(plat,a m a)'orj, ti Tudn dontk estaba la autoridad indígena y f' l 
Monasterio de 14 Asunción, lwy conocido como CatedraL 

L-t ARQUITECTURA. de F. L U'right, o d~ I.'El'orhu.fit',, 
Gropiu.f o Kf'n:.n Tnnge drslumhrpron la pModa Kt'neracit)n de 
arquitectos modeUJnJo utuJ r~nuncÚJ a su propia idenJidad, pero 
''Eiprogreso "tw es14 r~ñiJocon ruustra traJkWnarquiUctónica. 

More/os, todAvfa en pie, dtsmitntt nuestra astt'troci6n dt que 
tn CutrtuJt'aca no hDJ tipolog(a nrquitu tónica: esta es una de 
las dos que todatJ{a se ruonoetn en CuertuJvaca, 14de los techos 
de le"ado y la de los techos de teja inclinaJos. 

LOS PORFJRIANOS no se encimaron sobre los vi~: jos puenlts, 
construJeron /JJs suyos rupetando Úu de otro tiempo; esta era 
una en/rada de Cuer1111vaca para los risitantes que ..-enÚJn en el 
ferrocarriL 

NU TENGO unafotografla tú la plo.ZJJ como estd ahora ; •·it.ta 
dl!sdt d l:ios.'co, puo tol l'tZ u~ullarúm algunos difuencUH 
producto no dt la nostalgia sino dtl plaur por la ••ida. Arbole.f 
pequeños, imagen wba1111 · as( ts la arman fa. 

LOS PORTA I.ES de la calle de Guerrero erantambitn el sitio dt' 

dt'sconso pt'rO no de los "('(tf f't,os" consuetudintuios tn po.{ rh 

noticias o rugocios, sino de los qau IHajtJHue 4e lo8 puehlos y 
ha"ios akda;ios en su v~je a " la ciudd ". 

AHOIV. ESTA n IUUI gasolintria ptro antrs fue un rspacin 
populor áonik estahn la futnle y pennit{a una persputi1·n 
armoniosa destk el Calvario hasta lo.s calks del actuol Mu,lM 
y Malamoros 

NO PUEDE ser alribuiJo a In nostaiKÚJ que aiRunos idf'Jii "R•H 

del prORrtSO esgrimen contra la conservación dt l l 'nJrimonw 
Hist6rico, puo ahora nos ts diflcil imaginar la la capilln d~ Sn 11 

Att16n uñorean.do el barrio. 
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Orfebrería indígena 
A principios del siglo XI nació en tierras 

mexicanas la metalurgia, o trabajo de los 
metales, arte que al parecer venfa del sur, de 
lás tierras mayas en lo que hoy es 
Centroamérica, primero el oro y luego la 
plata, por sus cualidades de facilidad de 
trabajo, obtención y belleza, estos fueron los 
primeros metales que llamaron la atención de 
los indios. Después les siguió el cobre, que 
(X>f su parecido con el oro en color y su 
suavidad fue tar.1bién explotado ¡1ún cuando 
este no tenfa la nlismadurabilidad. El oro fue 
obtenido medir.nte el lavado de las arenas 
auriferas de los ríos o por excavaciones 
practicadas en las montañas como solfa 
hacerse también con el . cobre nativo, era 
sometido entonces aun manillado, con piedras 
de superficie lisas, para convertirlo en láminas 
delgadas que después repujaban, grababan o 
que también haciéndolas más delgadas eran 
usadas para forrar con ellas objetos de madera 
y de otros materiales finamente tallados; o 
también fundfan estos metales en hornos muy 
sencillos. 

Estos hornos precortesianos los usaban 
con carbón y eran de forma cilfndrica, 
perforados en sus paredes laterales, en los que 
el carbón se colocaba en el interior y el metal 
encima, el que al fundirse sal fa por los agujeros 
hechos en la parte inferior; o también fundían 
el metal en ollas perforadas. Para aumentar la 
temperatura y activarla fundición los orfebres 
soplaban aire de sus pulmones a través de 
largos tubos a manera de sopletes, y empleaban 
abanicos de palma 

Latknicadevaciadomásempleada,según 
Carlos Aguilar P., parece haber sido la de la 

cera perdida, que consiste en que era modelado 
el objeto de cera, y se cubrfa con una pasta de 
arcilla y carbón molido, dejando unos canales 
por los que, al ser calentado el conjunto, salla 
la cera derretida. Entonces el espacio era 
llenado del metal fundido, obteniéndose asi, 
el objeto de oro o plata, como ejemplar único. 
De esta manera fueron hechas las joyas de oro 
y plata de la tumba 7 de Monte Albán .. 

Los orfebres precortesianos conoclan la 
técnica del dorado al fuego de las piezas de 
metal, y de la soldadura que realizab:ln 
mediante el empleo de tubos pequeños y 
delgados de cobre, a manera de sopletes coctos. 
También tuvieron conocimiento ctel proceso 
delfalsodorado. Muy usadoenColombia,en 
el que hadan objetos de aleación de oro y 
cobre, elimirlando luego eSle úhiJOO de la 
superficie de la pieza, mediante jugos de 
plantas que contenían ácidos y al sereliminado 
el cobre, quedaba una capa dclgadísima de 
oro puro, con lo que se daba la apariencia de 
que el objeto era de oro puro solamente. 

Entre los náhuas los orfebres eran llamados 
tollecao;, es decir artífices, loscualesscdividían 
en dos clases, los tlatlalianime o fundidores 
de oro, ya que el oro lo considoraban gemelo 
del sol, que los indios llamaban "toocuftlatl" 
o "excremento de los dioses ... y los 
tlatzotzonque o rnanilladores amajadares, 
JX>rque estos labran oro del martillo, majando 
el oro con piedras o con martillos para hacerlo 
delgado como papel". 

Sahagún dice que los tlatlanianirne 
comenzaban su labor preparando su roolde 
con la masa hecha a base de carbón molido y 
barro, con esta masa hadan discos delgados, 

U CUENTA núm~ro 3 upns~nta un águila, la parf~ ceniTal d~ la cu~nla ~s r~corrida por 
UIUI SIJI'UJ d~ ~~J~ras limiladas por dos altunbreJ lisos. 

Editorial. .. > 1 
las identidades con un rasero común que fuera el estaCionamiento. 

El Centro IN AH Morelos que coordina la Arqueóloga Hortensia de Vega Nova tiene 
claridad de una responsabilidad que es histórica porque podrá ser el parteaguas de la 
identidad regional. La resolución está siendo estudiada a los más altos niveles.deliNAH; 
el Arq. Salvador Aceves Garda, Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del 
INJ\}1 y la Direc ción Nacional del propio Instituto tienen ya la respuesta que dacln a 
conocer a principios de la próxima semana. 

En este número 262 del TAMO ANCHAN publicarnos un resumen gráfico de "La 
Cuemavaca" que se ganó el titulo de la ciudad de la eterna primavera porque era el espacio 
donde se encontraban los aires fños y puros que bajaban por las profundas barrancas desde 
la sierra, con los aires cálidos que subfan por las barrancas sin asentamientos ni 
contaminaciones y formaban una mezcla de perenne clima primaveral; es seguro que hay 
mucbas más y mejores fotograf!as entre los viejos cuemavacences que podrán ronnar, 
algún dla, la historia grWca de Cuemavaca y desmientan nuestras profesionales excusas 
acerca de los valores urbanos y arquitectónicos. En nu~slnl historia aparece que en algún 
tiempo luimos artesanos y la oconornla se distribula, asi, con mejor justicia, la investigadora 
Alma Gtaciela de la Cruz escribe acerca de como nuestros padres lnlbajabancl oro. Nuestro 
estado de Morelos acuna un movimiento ecológico imponante, aunque los que se ve es la 
cabeza del "iteberg" que se colora con ras pol!ticas sociales, la tocnologla de conservación 
de nuestros ecosistemas es más compleja; Lizandra S a lazar, investigadora del Centro lNAH 
Morelos, representó nuestra región en la Reunión de Villahermosa, Tabasco y nos resefta 
el evento. La defensa de la Ecologla no puede improvisarse por eso ellNAII promueve los 
cursos de formación en vacaciones, de los niftos de entre 6 y 14 anos, en el jardln 
emoboi.inico que tienen en el centro Morelos, ubicado en la que fuera casa de descanso de 
Maximiliano conocida como "Casa de Maximiliano" (nada tiene que ver con el bote! que 
usa este nombre). 

que JX>nían a secar al sol junto con otros 
discos iguales hechos únicamente de arcilla, 
al ténnino de dos dfas, cuando .lqs discos 
estaban secos y duros, empezaban su trabajo 
de tallado y escultura sobre los discos, 
ayudándose con una raedera de cobre. Una 
vez esculpido el barro, se hervía cera y era 
mezclada con copal blanco, hasta hacerla 
muy compacta, para poderla trabajar. 

La cera se clarificaba por medio de 
filtración, para que las impurezas se asentaran 
y se le adelganba con una piedra plana y con 
la ayuda de un rodillo de madcra,lanlinándola 
hasta dejarla delgada como la tela de una 
araña. Con esa lámina de cera era cubieno 
peñectamente el molde de barro ya esculpido, 
sujetando esta cera con brizna de madera. y. 
después se cubría su superficie con carbón 
pulverizado. Sobro todo eso ponfan la concha, 
que tambi~n era hecha de la mezcla de carbón 
y barro, todo eso se JX>nía a secar por dos días 
más para formar así el molde la obra. 

Por otro lado, se ten fa p;eparado el crisol 
de fundición, donde el metal debía licuarse. 
Entonces se calemaba el molde envuelto en 
su concha, haciendo salir la cera, cuyo lugar 
craocupadoporel oro ola plata, que for.mañan 
la obra de orfebreña, y hecha la joya, una vez 
fría, era desprendida de su molde para pulirla 
con una piedra y darle un baño de alumbre, 
para finalmente embadurnarla con ungüento 
de oro, "que ~ compone de tierra fangosa 
mezclada¡,:on un poco de sal, con lo que el pro 
se pone hermoso y muy amarillo", •·y asf se 
frota, puk y lu:nnosca la joya, de manera que 
queda muy brillante, luciente y radiante". 

Cortés dice en sus Cartas de Relación, que 
en el mercado azteca se vefa "joyas de oro y 
plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, 
de piedra, de huesos, de conchas, de caracoles, 
de plumas ... " y, aunque con algunos errores 
en la apreciación de los materiales, sf dis¡:x:xlfan 
los joyeros aztecas de varios metales, 
minerales y piedras para hacer sus alhajas y 
adornos, siendo. su arte muy admirable. El oro 
fué indudablemente el metal de preferencia, 
en segundo lugar el cobre por su parecido con 
1!1 oro y después la plata Y, además usaron 
algunas aleaciones como la tumbaga, y de las 
combinaciones de oro y plata que trabajan 
tanto a la "cera perdida" como el martillaje. 

Gómara die<: "El oficio más primoroso 

62. 

Alma Graclela de la Cruz S. 
artificioso (de los indios) es el de platero, •sf 
sacan al ~rcado cosas bien labradas con 
piedras y fundidas en fuego: unplatoochavado 
en su cuarto de oro y el ·otro de pi ata, no 
soldado sino fundido y en la fabricación 
pegado; hacen una caldera que sacan su 
asa,COJTX) acá una campana, pero sueha; un 
pez con una escama de oro y otra de 
plata.aunque tenga muchas; vacían un 
papagayo que se le anda la lengua,que se k 
menea la cabeza y las alas muy aJ natural: 
funden una mona que juegue pies y cabeza y 
tenga en las manos un hueso que parece qut~ 

hila. o una manzana que parece que come. 
Esto tuvieron a mucho los españoles y los 
plateros de España no hacen tal primor". 

Los metalúrgicos precortesianos, en la alta 
meseta mexicana. descubrieron el oro y 
trabajaron el cobre, la plata y sus akaciones. 
Eneltrabajodel oro y sus aleaciones realizaron 
obras de una complejidad técnica asombrosa. 
La pirita de cobre era pulida muy tt"rsa, para 
hacer buenos espejos. .. 

LaS ágatas, los mármoles y Jos jades, eran 
para los joyeros aztecas materiales ordinarios 
de los que hadan adom.os corri~ntes, encuamo 
a la cristal de roca. servía para la confección 
de los tentetl (piedra de la boca), que los 
nobles colocaban en sus labios agujerados, 
como adornos muy gustados, que era objeto 
de muy variadas fantasras.Tres son los 
principales centros orfebres precortesianos 
de que se tiene noticia: ti mixteco, del cual 
proceden las piezas más hermosas halladas 
hasta ahora; el tara.<ro o pu~pecha y el de 
AzcaJX>tzalco, que se conocen sólo por 
referencias· pues ninguna obra realizada allf 
se ha encontrado. 

Las piezas tenidas por preciosas entre las 
tribus mexicanas, las más notables eran el 
jade, la turquesa, el alabastro o tecali, la 
obsidiana y el azabache.Es formidable la 
colección de joyas halladas en Oaxaca, la 
zona propia del arte rnixleco. El Doctor 
Alfonso Caso estima que el examen de es¡¡s 
joyas prueba la gran habilidad de los mi xtccus 
en el ane lapidario: las orejeras de obsidiana, 
(vidrio negro volcánico muy frágil ) sólo tiene 
medio milimetro de grueso, lo que significa 
un cnonne trabajo para adelgazar y fundir ese 
vidrio y hacerlo transparente"'; y con clb 
hicieron OW"avillas los indígenas. 

ORFEBRES MEXICANOS. CóJiu Floro"ti"o. 
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XI Curso de Horticultura para niños en el 
Jardín Etnobotánico del I.N~A~H. 

Proyecto Etnobotánlco del Centro INAH Morelos 
En el Jardín Etnobotioico del Instituto 

Nacional de autropologfa e Historia, Moretos, 
en el presente ano se continuar' con la 
realización de los curso_s de horticultura para 
nillol de 6 a 12 años y, en este año, se brindari 
un curso especial para incorporar a niños de 13 
a lS años que asr lo han sOlicitado. 

de fomentar el interés del niño en la 
conservación y 11Wlejo adecuado de nuestro• 

recurso• naturalea, y en forma e•pecl•l de las 
plantas. 

patrirmnio cullural y biológico. 
Eutre las ac.:tlvlc.Jat.Jca que se dcurrollon 

podemos mencionar: conocer tu funci(lnr~ y 
formación de los jardines botinicos de México 
que tienen como objetivo la inVestigación, 
conservación, difusión y ensei\anza. 

Los cursos y talleres que se han programado 
para adultoa,lienen la finalidad de rcsnl'lcr la!t 

dndfHt que tienen lft!l personu intere~a<hts <'n 
tener un jardín sano, embellecer sus jardines y 
también apoyarlos para resolver las dificultades 
que se les han presentado en el mantenimiento 
adecuado de sus plantas y auxiliarlos en el 
conocimiento de sus materiales y equipo de 
jardinería. 

En estos corsos los n~os aprenden jugando; 
se les proporciona información teórica y 
práctica para fomentar su interés sobre "nuestros 
recursos naturales, que aon de nuestro 

Asimismo, aprenden a conocer los tipos de 
vegetación y sus caracterCsticu. Qué es la 
horticultura y su importancia, qué es un 
almacigo, Jos medios de.cultivo,las formas de 
siembra y transplante, el ciclo biológico de las 
plantas, la floración, fructificación y muerte 
de la planta. También a conocer las formas 
biológicas de las plantas: qué es un árbol, 
arbusto, hierba; reconocer las malezas. Qué 
factores intervienen en el desarrollo de las 
plantas como son: suelo, humedad, 
temperatura, luz, nutrientes. Practican las 
formas de propagación de las plantas. Las 
plantas que son tóxicas y su importancia. Las 
diferentes formas con las que se identifican las 
plantas. cuaJes son sus estructuras; a qué género, 
familia y especie corresponden. 

También aprenden a manejar herramientas 
y equipo de jardinerfa. 

Los alumnos hacen sus semilleros, 
herbarios, terrarios y macetas ornamentales y 

. algunos grupos avanzados, realizan un bonzai. 
CURSOS Y TALLERES PARA 

ADULTOS 

El cursos de jardinería que se ni lmpartldo 
el martes 12 y el jueves l4 de julio, tiene la 
finalidad de proporcionar infonnación teórica 
y práctica sobre la propagación y cultivo de las 
plantas ornamentales, las formas de la 
fertHización y períodos adecuados, as( como 
las necesidades de agua de cada planta, las 
formas de cómo hacer el riego, la importancia 
y forma de realizar las podas; como las plantas 
también se enfem1an y cómo controlar las 
plagas y enfermedades as f como la forma <..le 
prevenirlas. 

El tallcr"Manejo de Equipo de Jardinería''. 
se completa la infomu.ción obtenida en el 
curso de Jardinería. Se apoya el buen manejo 
y conservación de las herramientas de jardinería 
co mo son las podado ras, deshorill adoras. 
motosierras,los diferentes tipos de mangueras, 
aspersoresoregadores y trituradoras de mah:ria 
orgánica. 

Reseña del curso Internadonal 11Técnicas de Conservación de la 
Biodiversidad en jardines Botánicos Neotropicales11 

En la ciudad de VÜia Hermosa, Tabasco; se llevó a cabo del 
S all8 de junio del presente año, el Curso Taller Internacional 
"Técnicas de Conservación de la Biodiversidad en Jardines 
Botiinicos Neotropicales: Concepto, Diseño y Prácticas". En 
este curso participaron como ponentes expertos investigadores 
de varios países, en Jo que respecta a la conservación de las 
especies vegetales. Del Jardín Dotánico Nacional de Cuba, la 
doctora Angela Leiva y la Dra. Esperanza Peña; del Jardín 
Botánico de Córdoba, España el Dr. Esteban llemández Bermejo 
y el Dr .. Francisco Villarnandos. De Inglaterra, la Dra. Blaise 
Ou Puy del BGCl (COnsejo h1tcrnacional de Jardines Botánicos). 
Ei Dr .. Kerry Walter, del Roya1 Botanic Garden de Escocia. 
Tambié'l participaron investigadores mexicanos como la Dra. 
J:'.delmira Linares, Monserrat Gispert y el Dr. Hermilo Quero 
~~Jardín Botánic0 del Instituto de Biología de la UNAM. de la 

Universidad Autónon1a de Tabasco: la MC Ofelia Castillo, MC 
..~uardo López, Biol. Francisco Maldonado, MC. Gonzalo 

Ortiz, Biol. Ma. de los Angeles Guadarrama. Tec. Miguel 
Magaña. ElBiol. Sigfredo Escalante, del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán. 

Entrelos temasquesetrataronfueeldelaBIODIVERSIDAD, 
el concepto; la diversidad biológic~ y cultural: análisis, valoración 
de la conservación de los recursos fitogenéticos; la biodiversidad 
en el á.rea neotropical húmeda en diferentes ecosistemas como 
el bosque tropical perennifolio. selva baja espinos~ tintales. 
sabales. sabanas, humeda1es y manglares; as[ como la diversidad 
étnica y cultural en el neotrópico húmedo. 

Otro fue el que los JARDINES BOTANICOS, un bosquejo 
histórico de cómo ha sido la evolución de los jardines botánicos 
a nivel mundial; la historia y tradición de los jardines botánicos 
en Mesoamérica y en la región del Caribe; concepto y 
perspectivas de los jardines botánicos en la actualidad. Un 
aspecto muy interesante fue el papel educativo tan importante 

que tienen Jos jardines, se analizaron técnicas y programas 
educativos a diferentes niveles. 

También se vio la OOCUMENT ACION o sea los sistemas 
de registros de los herbarios, espermatecas y palinotecas, a 
través de equipos informáticos y base de datos para aplicarlos 
en Jos bancos de germoplasma, propagación, intercambio de 
germoplasma, de herbarios y para tener acceso a bibliografía. 
Además por medio de una base de datos se puede tener 
intercambio de información a nivel internacional (ITF). 

Con respecto ala PROPAGACION Y CONSERVACION 
se an alin nm di fcrcntcs técnicas de la propagación con vcncional 
que analizaro n diferen tes técnic as de la pro pagació n 
convencional que viene siendo la Reproducción Asexual; 
germinación de semillas; fundamentos y técnicas de la 
propagación " in vitro" así como también el diseño de 
instalaciones para desarrollar dicha propagación . 

También se vieron TECNICAS DECONSERV ACION "IN 
SITU" de cómo es la conservación de espacios naturales 
protegidos corno son Parques Nacionales, Reservas de la 
Biósfera, Parqu~s Naturales, Reservas Ecológicas y Parajes 
singulares. Y cómo es la conservación " in situ" fuera de los 
espacios protegidos. 

Las TECNICAS DE CONSERVACION "EX SITU" 
incluyen a la agricultura tradicional como técnica de conservación 
principalmente los huertos familiares. milpas, chinampas, 
camellones, tlacolotes y terrazas. Una de las herramientas 
principales son los bancos de gerrnoplasma que pueden ser 
bancos se semillas, de esporas, pólenes y otros propágulos, ya 
que en estos se encuentran colecciones de especímenes bajo 
cultivo . 

También se mencionaron las técnicas y metodologfas en 
donde se pueden integrar las técnicas "ex situ-in situ" para la 
mejor conservación de la biodi\'ersidad principalmente para las 
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especies que están amenazadas o en peligro de extinción. 

Uno de los puntos importantes es que se dio a co nocer e:\ 

MANUAL CITES. PARA JARDINES DOTANICOS. que fue 
iniciado en 1992 por la Organización In ternacional para la 
Conservación de Jardines Dotáuicos (BGCI) con el fin de 
establecer una Comisión de Jardines Botánicos sobre el r (lfnl'lCil' 

de Plantas. Para la protección de la flora, existe un catálo~o con 
las especies que se agrupan en dos listas, una con las especies Cl l 

peligro de e1!.tinción y otra con las especies amenazadas. (en un 
próximo artículo se dará más información al respecto). 

Para el DISEÑO Y GESTION DEl IN JARlliN nOTANICC 1 
se trataron varios aspectos, primeramente se deben de tener hic11 
claros los propósitos y funciones. Recursos y posihilidades l'llll 
los que se cuenta para la gestión económica, rdat.:i~n 1.:1•11 l.t 
administración, con organismos públicos y privados y con l'l 
contexto social del entorno. Otro aspecto fundamental es b 
arquitectura del paisaje. la ecología del paisaje, disclios de 
interiores y exteriores, niveles de información gráfica del j <mlín 
botánico. 

Otra de las actividades que se desarrollaron en el curso 
fueron excursiones botánicas: se visitó el Jardín Dotánic1l 
Agrícola del centro Regional Universitario del Sureste UACII. 
en Puyacatengo y las grutas de Cocona. También se visitó la 
Reserva de la B iósfera de los Pantanos de CenUa. Los camellones 
Chontales, y en YUM KA que es una reserva ecológica. 

Los que participamos corno alumnos en este curso la mayoría 
éramos de algún estado de la República Mexicana , lJUe 
trabajamos en Jardines Botánicos o en Arcas Protegidas. PcrP 
también asistieron de olros parses de latinoamcrica cnmt• 
Guatemala, Honduras y Argentina. 

Esto es sólo un panorama muy general de lo que se vio en este 
importante e interesante· curso, se espera publicar en artículo o.: 

próximos más a fondo temas que se trataron. 


