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PRESE~TACióN . En el marco del 
Diplomado en Consultoría Ambiental 
2002, se presentó el iibro SrJ.stentabilú/M 
y desarrollo económico, de Rafael 
Borra yo. Lo comentó Hermilo Salas, df 
la DEC de la Facultad de Arqui~ 
y coordinador del diplomado. 

REúNIÓN. En Fiiosofía y Letras se efecllf 
la Tercera Reunión Ordinaria de 11 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios. 
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Inauguración del VIII 
Coloquio Panamerican~ 
de Investigación en 
Enfermería México 2002 

S . VERÓNICA RAMáN 

in salud no puede entenderse el 
de.sarrollo, ni la evolución ni la paz social ni 
a la sociedad contemporánea, afirmó José 
Narro Robles, coordinador general de Re
forma Universitaria, durante la inaugura
ción del VIII Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería México 2002, 
organizado por la Universidad Nacional, 
en colaboración con diversas instituciones. 

Ante Julio Frenk Mora, secretario de 
Salud, quien inauguró el evento, Narro 
Robles sostuvo que sin uncompromisoclaro· 
y definitivo del Estádo es también imposible 
pensar en el desarrollo de la salud. 

Es por ello, dijo, que en la Constitución el 
derechoalaproteccióndelasaludestáinscrito 
como uno de los derechos fundamentales. 

Narro Robles reconoció ante los parti
cipantes del coloquio, provenientes de di
versos países y de la República, qu·e en 
México el desarrollo en favor de la saiud ha 
sido sustancial y notable. 

Es por eso que con salud y educación 
como herramientas centrales" e irrenunciables 
del Estado, ha podido avanzarse en la me
joría de la calidad de vida del país, externó. 

Expresó que en el gran espacio de tra~ 
bajoenfavorde lasaludde la población, está 
presente, como lo ha estado a lo largo de los 
años, el trabajo de e~fermeras y enfermeros 
que tienen una tarea muy importante. 

Narro Robles añadió que a las enfer
meras se les reconoce lo que en términos 
individuales han aportado, así como el valor 
de su trabajo cotidiano en los programas 
colectivos de salud, ya sea en los progra
mas de vacun~ción, preventivos, de detec
ción oportuna de las enfer~edades, o la 
educación en salud. 

A las enfermeras, dijo, se les ha recono
cido su convicción por mejorar su profesión, 
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Una mejor salud exige 

'la accíón del Estado 

José Narro y Susana Salas. Foto: Francisco Cru~. 

y este coloquio es un ejemplo de su compro
miso en el campo de la investigación. 

Susana Salas Ségura, directora de la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetri
cia, dio la bienvenida a la comunidad cientí
fica de enfermería de la región de las Amé
ricas reunida enel coloquio y dijo que el único 
medio para hacer avanzarla ciencia y fecun
dar la enseñanza es la investigación. 

Los avances científicos, añadió, son la 
única base firme para mejorar el ejercicio 
profesional y dar un sustento real a las doc
trinas, teorías y prácticas de la enfermería. 

En la práCtica cotidiana de la investiga
ción en enfermería y con un conocimiento 
adecuado de la realidad sanitaria, econó
mica, social y cultural del entorno, deben 
sustentarse las propuestas para asesorar 
a los organismos encargados de diseñar e 
instrumentarlas políticas de salud. 

Susana Salas indicó que las propuestas 
deben surgir de las enfermeras que se en
cuentran en la práctica diaria y son quienes 
se enfrentan y viven el problema. 

Por su parte, Julio Frenk expuso que los 
profesionales de la enfermería han sido, son 
y serán protagonistas de los avances alcan
zados y de los resultados positivos que ha
brán de venir para la salud de los países de 
la región americana. 

Dijo que se necesita hacer un gran es
fuerzo para lograr que todos los mexicanos 
tengan los beneficios de la seguridad social. 

El seguro popular, indicó Julio Frenk, no 
es simplemente un programa, es un instrumen
to de financiamiento para que las familias ex
cluidas de la seguridad social formal tengan 
garantizada una oferta suficiente de servicios 
públicos de a~a calidad, donde reciban la 
atención y los medicamentos necesarios.g 



Premios ainvesti.g~dores del 

Instituto de Biomédicas 

Reconocimientos a Alfonso León y Teresa Tusié por . 
estudios de la vitamina biotina y de la diabetes 

Jorge Rosenkranz y Alfonso León. Foto: Franciscó Cru~. 
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1 grupo de investigación encabezado 
por Alfonso León del Río, del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas (118m), obtuvo 
esta semana los premios GEN y Dr. Jorge 
Rosenkranz. El primero lo otorga la Secreta
ría de' Salud y el segundo los Laboratorios 
Roche. 

Asimismo, Teresa T usié Luna, del mismo 
instituto, recibió otro premio GEN por su inves
tigación sobre la diabetes, en el área 
epidemiológica. 

León del Río recibió el Premio GEN sobre 
los Defectos al Nacimiento en el área de 
Investigación Biomédica Básica. 

T usié Luna recibió también el reconoci
miento al mejor trabajo de investigación pu
blicado, en la categoría Revistas del Grupo 
IV dentro de los Institutos Nacionales de 
Salud. 

Por su trabajo acerca del papel de la 
vitaminabiotina en el metabolismo humano es 

que se le otorgó el Premio de Investigación Médica 
Dr. Jorge Rosenkranz en el área de Investigación 
Biomédica Básica. 

La biotina, explicó León del Río, es una vitamina 
hidrosoluble cuyo descubrimiento data de 1933, 
pero fue hasta principios de los años 70 que se 
descubrió qué papel desempeña en las células 
humanas. "A grandes rasgos, lo que hace es 
activar a cinco proteínas, denominadas carbo
xilasas, que nos permiten asimilar carbohidratos 
(azúcares), ácidos grasos y aminoácidos. Si no la 
tenemos en nuestra dieta las consecuencias pue
den ser mortales". 

En 1994, loquehizoLeóndel Río fue clonar el 
gen de la proteína holocarboxilasa sintetasa, la cual 
toma la biotina que viene en la dieta y se la pega a 
las cinco proteínas mencionadas. Cuando ~n ese 
entonces publicó estos resultados se pensó que la 
investigación de la biotina en el metabolismo estaba 
completamente cubierto, que ya se sabía cómo 
funcionaba. · 

Observaciones recientes deotm!IN'-" 
res relacionadas con los efectos ñA ~s~,fllh, ...... 

vitamina en lasaludy laacti1iidaddedeRIIII .. 
o proteínas, le hicieron 
no podrían ser explicados con baseAnll!tbltiÍIII 

mientes que se tenía sobre lo q1ue halla*llll 
elorganismo. 

Así, desde 1999 se dedicó a 8XI*III .. I I 
posibles funciones de la biotina.loq¡18eltllll 
lista descubrió junto con dos ae IIUSt!Studllll 
Sergio Solórzano Vargas y Diana 1-'acl!l!llill 

rez, es que esta vitamina modifica el 
expresión genética en las células humlllllll 
uno no consume suficientemente r.s~ntiiiiiW~ 



en células humanas. 
Se sabía que ese derivado de la biotina existía 
-;an~elll,donde tiene una función determinada; 

•••ca10aelosseres humanos, descubrieron que 
li:•IICXli111U1estO (adenilatode biotina) es un segun

para comunicar ~eñales 
de la célula con el núcleo celular 

Diana Pacbeco. Fotos: Justo Suárez. 

ciento por ciento de las mujeres embarazadas 
desarrolla cierto grado de deficiencias de biotina 

. durante el embarazo. 
Indicó que existen personas que recomiendan 

el uso de esa vitamina para el tratamiento de 
enfermedades como la diabetes o el cáncer, pero 
realmente sin conocer cómo funciona. "Eso es 
precisamente lo que nosotros hacemos para ver si 
puede tener un papel en estas enfermedades y si . 
tuviese alguna aplicación y curarlas". 

La biotina, destacó, está presente en casi todos 
los alimentos en una cantidad variable. Los más 
ricos en ella son la leche, el hígado, la carne y los 
vegetales verdes. 

La diabetes ~e inicio temprano 

Teresa Tusié Luna obtuvo el Premio GEN de 
Investigación sobre los Defectos al Nacimiento por 
la publicación del trabajo "Diabetes tipo 11 de inicio 
temprano. Caracterización metabólica y genética en 
la población mexicana", el cual elaboró en colabo
ración con especialistas del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La diabetes, indicó, es la tercera causa de 
morbi-mortalidad en México desde hace algunos 
años. Asimismo, es la primera causa de incapacidad 
prematura y definitiva. Uno de cada 1 O mexicanos 
entre 20 y 65 años Sufren diabetes, y cerca de 15 
por ciento_ de las personas· que desarrollan esta 
enfermedad lo hacen antes de los 40. Esta última es 
la llamada diabetes de inicio temprano (DIT). 

El trabajo, prosiguió, contempla la caracteriza
ción metabólica, clínica y genética de un grupo de 
pacientes con DIT. Entre los resultados destacan la 
detección de que la mayoría de ellos tienen un 
defecto severo en la secreción de insulina, así como 
la ausencia de resistencia a dicha hormona. 

Asimismo, identificaron mutaciones en genes 
particulares que se han relacionado con desarrollo 

y diferenciación del páncreas, así como con 
la capacidad de secreción de insulina. De 
acuerdo con los genes y s~ios de las mutacio
nes creen poder identificar a por lo menos 1 O 
por ciento de los pacientes qüe desarrollarán 
diabetes antes de los 40 años. 

Ahora se encuentran en el proceso de 
caracterización de un número mayor de pa
cientes, para determinar si pudieran existir 
algunas variantes de secuencias particulares 
que puedan utilizarse como marcadores 
moleculares de riesgo. Por otro lado, realizan 
estudios de mapeo genético para la identifica
ción y caracterización de otros genes invo
lucrados eri el desarrollo de DIT en la pobla-
ción mexicana. 

/ 

Recientemente, dijo, iniciaron una colabo
ración con una firma de farmacoproteómica 
para tratar de definir patrones de expresión 
diferencial de proteínas en pacientes con mu
taciones conocidas, de tal forma que puedan 
identificarse proteínas.cuyo patrón de expre
sión se modifique como resultado de mutacio
nes en genes particulares. Este conocimiento 
puede conducir al desarrollo de estrategias de 
prevención, diagnóstico y tratamiento. 

El estudio que realizaron, señaló Tusié 
Luna, incluyó 40 pacientes con DIT de entre 
20y40años, así comootrosdosgrupos, uno 
con enfermos de diabetes tipo 1 y otro de tipo 
11. En total fueron 80 pacientes, la mayoría de 
elloscaptadQs pormediodellnst~uto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán. Este trabajo inició en 1998. 

En particular, destacó Tusié Luna, su 
grupo lo que hizo fue caracterizar las mutacio
nes en pacientes con esa patología, así como 
estudiar el efecto de cada una de ellas a nivel 
de distintos tejidos. Las perspectivas, recalcó, 
contemplan la identfficación de otros potencia
IJsgenes.g 
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a protección de la flora y la 
fauna mexicanas ha sido una 
preocupación del gobierno mexi
cano, proceso en el cual ha par
ticipado la Universidad Nacional 
con sus dos estaciones de cam
po: Charnela, en Jalisco, y la de 
Los Tuxtlas, en Veracruz; de 
ambas es responsable el Institu
to de Biología. 

Aunque estas dependencias 
no son formalmente parte del Sis
tema Nacional de Áreas Natura
les Protegidas, en la práctica fun
cionan como tales. Una diferencia 
entre las que lo son y las que no, 
es que en las segundas se hace 
investigación básica y· aplicada. 

La cuestión, informó Jorge Conservación de especies en la estación de Veracruz. f'ot~: Juan AmonifJ Lópe:. 

Participación activa en 
pro de la biodiversidad 

Charnela y Los Tuxtlas apoyan también la formación de recursos 
humanos y fomentan la cultura de conservación 

Vega Rivera, del Instituto de Bio
logía, es que biológicamente ha
blando México es un país rico en 
biodiversidad. En una extensión 
de aproximadamente dos millo
nes de kilómetros cuadrados, 1 O 
mil kilómetros de costa y 12 kiló
metros cuadrados dé lagunas 
costeras, esta nación posee casi 
12 por ciento de la diversidad 
mundial de especies. 

En opinión del investigador, · 
otro aspecto relevante desarro
llado en ambas estaciones es la 
formación de recursos humanos, 
pues en ellas se producen tesis 
de licenciatura, maestría y docto
rado, además de que se realizan 
talleres, cursos, conferencias y 
si¡nposios. 

Una más de sus tareas es 
lograr que el conocimiento gene·
rado no se circunscriba al am
biente académico. La idea es que 
pase también la información a la 
gente común, indicó el experto. 
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Por ejemplo, en Charnela hay un 
programa de educación ambien
tal, mediante el cual se reciben 
grupos de primaria, secundaria, 
preparatoria o licenciatura, a los 
cuales se les da un recorrido por 
la estación. 

El trabajo en las estaciones 

En la conferencia La Investiga
ción en las Estaciones de Campo 
del Instituto de Biología de la 
UNAM, el especialista agregó que 

·· desafortunadamente estas regio
nes no están aisladas y el des
arrollo del país ha propiciado un 
gran deterioro del medio. 

Sin embargo, dijo, existen per
sonas que piensan que aunque el 
deterioro es grande, todavía hay 
tiempo de hacer cosas y el trabajo 
de las estaciones seguramente 
será fundamental para conservar 
estos lugares. 

Aclaró que la región de Cha-

2002 

mela, donde prevalece el bosque 
tropical caducifóleo, no está tan 
élfectada como la de Los Tuxtlas, 

.olugar en el cual predomina el 
bosqúe tropical lluvioso. 

Vega Rivera añadió que de
bido al trabajo realizado en Los 
Tuxtlas, que cubre un área de 
152 mil122 hectáreas, se logró 
que dicha región fuera reconoci
da, a partir de 1998 como una 
reserva de la biosfera, Aunque el 
.trabajo no termina ah í, éste ha 
sido un paso importante para su 
conservación. 

En dicha zona, agregó, se 
presentan aproximadamente cua
tro mil900 milímetros de lluvia al 
año, lo cual es mucho si se toma 
en cuenta que en una zona semi
desértica dicha cantidad es de 
entre cien y 200 milímetros; en la 
ciudad de México es de mil 200 
milímetros. La altura de los árbo
les en este tipo de bosque oscila 
entre 30 y 35 metros, aunque 

puede haber de 40 a 50 
y la mayoría tiene'""''"'"'

. La riqueza en esoltctes
Los Tuxtlas es legendaria: 
los vertebrados han sido 

. das 58 de anfibios, 561 de 
(es decir, casi el mismo 
que én Estados Unidos), 
mamíferos y 117 de 
cual equivale a ocho, 1 
por ciento de las Yi!:f,~ntAl;M 

mundo, respectivamente. 
En esta región -dijo-se 

cuentran los dos tipos de 
reportados para México: el 
dor y el araña, y cinco de 
felin os, como el ocelote. 

Acerca de la Estación 
Charnela, fundada en 
Vega· Rivera indicó que 
si de rada reserva de la 
partir .de 1998. Es una 
bosque tropical """"'"n'fiii!IL; 
cual se refiere a que lullal-1• 

pierden sus hojas durante 
porada de secas y la 
ción de lluvia es de entre 
800 milímetros al año; 



GusTAvo AvALA 

n los últimos años el tema de los 
.,.ICh<,sindígenas se ha con'{_ertido en un 

de interés y de preocupación que 
INII'!iArriA& todos los mexicanos, aseguró 

Valadés, director del Instituto de 
twesHgac:ion1eSJurídicas (IIJ). 

Al inaugurar las XII Jornadas Lasca
· Internacionales. Democracia, Justi-

Paz en la Herencia Tricontinental de 
dijo que esta situación también se 

dado en gran parte de los países del 
continente americano, lo cual ha permitido 
importantes avances en la materia en na-
ciones como Guatemala, ~icaragua, Co
lombia, Ecuador, Perú, Brasil y reciente
mente en Venezuela·. 

En el Aüditorio Héctor Fix Zamudio del 
IIJ, reconoció que la atención de los dere
chos indígenas ha ido en aumento en años 
recientes. 

Diego Valadés informó que los inves
tigadores de este instituto han participado 
en el diseño de un concepto· y de un 
contenido de los derechos indígenas en 
México, e impulsado la formación de una 
opinión pública. · 

No se puede ignorar que esa opinión 
pública es resultado de conmociones socia~ 
les profundas, cuyo eco no se ha apagado 
y que, acompañado con las reflexiones 
académicas, en México ha producido una 
especial simbiosis. , - . 

Diego Valadés comentó que el tema es 
común a México y Guatemala, lo mismo 
que a todos los países del sur, incluyendo 
Argentina, cuya población indígena es 
esca-sa. 

Por ello, reconoció que los aspectos de 
análisis que serán tratados ~n estas jorna- · 
das son de gran importancia desde los 
ámbnos social y constitucional. 

Añadió que uno de los resultados más 
importantes de estos encuentros ha sido la 
organización de una maestría sobré 
etnicidad, etnodesarrollo y derecho indíge
naque, de manera conjunta, la Facultad de 
Derecho de la Universidad de San Carlos 
yeiiiJ imparten en la ciudad de Guatemala. 

Condiciones indígenas 

José Emilio Ordóñez, fundador y coordina
dor de las jornadas e investigador deiiiJ, 
advirtió que hoy los pueblos indígenas 
~guen en condiciones de abandono, mise
riaydiscriminación. El pueblo, por su parte, 
ve con preocupación las fracturas sociales 
a consecuencia de las nuevas políticas, la 
caída del trabajo y la degradación de los 
servicios públicos. ... 

. Detechos indígenas,_ un 

asunto de interés general 

- Inauguración de las XII Jornadas Lascasianas Internacionales 

Diego Valadés y José Emilio Ordóñez. Foto: Marco Mijares. 

Desempleo, miseria, 'exclusión, pago de la 
deuda externa, violencia, narcotráfico, así como 
ausencia del estado de derecho y del Estado 
benefactor son situaciones que aquejan a los 
pueblos indígenas, reconoció. 

En el fondo, comentó José Emilio Ordóñez, 
las cuestiones nacionales y étnicas requieren la 
transformación democrática del Estado nacional. 
La lucha por el derecho a las diferencias como 
expresión de una nueva democracia es trascen
dental para el desarrollo de los países pluriétnicos 
y pluriculturales de América. 

No obstante, la recuperación de la vida no 
puede darse sin la participación de los pueblos 
étnicos que lo integran y de los sectores popula
res de la nación. Por ello, quizás la dicotomía 
nación-etnia en América Latina sea irreparable 
en su esencia por la misma matriz histórica colo-

. nial que le dio nacimiento, pero sin duda es una 
relación que puede y debe transfo·rmarse en su 
carácter unilateral y unidireccional. 

José EmiiÍo Ordóñez sostuvo que para tener 
democracia, justicia y paz, los pueblos indios y 
afroamericanos requieren el reconocimiento cons
titucional de su existencia como sujetos específi-

cos al interior de la nación, de los derechos. 
originarios que como tales les correspon
den y de las obligaciones de los gobiernos 
de garantizar su ejercicio y desarrollar la 
legislación pertinent~. lo cual no se ha 
cumplido en varios países. 

Además, es indispensable establecer 
el derecho de los pueblos a disponer de los 
medios naturales y culturales necesarios 
para su reproducción y crecimiento, de 
manera especial a la conservación, recu
peración y ampliación de las tierras y terri
torios que ha ocupado tradicionalmente. 
Ello incluye la participación de los benefi
cios de la explotación de los recursos que 
se localizan en suslerritorios. 

También debe incluirse el derecho al 
des~rrollo material y cultural de los pue
blos indígenas, incluso el que se refiere a 
la definición pe sus propias opciones, e 
impulsarlas bajo su responsabilidad, así 
como la oportunidad de participar en los 
beneficios del desarrollo nacional, de tal 
forma que se compensen las deficiencias 
históricas, coneluyó.g' 



La desnutrición, 
problema de salud 

en México 

Existen grandes contrastes 
entre el norte y sur deÍ país, 
afuma Francisco Calzada 

ó 12 

La obra congrega a 35 
investigadores y 
coautores; incluye 315 
fotografías 

E RosAMA.CHAVAR8íA 

_n México, el gran avance de la 
ciencia en los últimos años es haber 
logrado cada vez más aliados como son · 
algunas altas esferas del poder y de 
toma de decisiones, medios de comuni
cación y, sobre todo, niños y jóvenes, 
quienes serán los líderes científicos del 
mañana, aseveró el rector Juan Ramón 
de la Fuente durante la presentación 
del libro Fósiles de México. Coahuila, 
una ventana a través del tiempo. 

En el Museo del Instituto de Geología, 
considerado por los participantes la cate
dral de la geología y de la ciencia 
paleontológica, De la Fuente señaló que 
este espacio de enorme tradición permite a 
los mexicanos reencontrarse con su pasa
do y, al mismo tiempo, ver hacia el futuro. 

Consideró que además de su conte
nido, el libro es resultado del esfuerzo de 
un grupo importante de científicos, quie
nes muestran lo que los mexicanos son 
capaces de hacer cuando se deciden, 
aun en condiciones adversas y diffciles. 

Gracias a la tenacidad, voluntad y com
promiso indeclinable de los científicos, pun
tualizó, la ciencia ha avanzado y logrado 
conformar un grupo pequeño de buena 
factura. . 

Por ello, afirmó el rector, la ciencia 
mexicana puede plantarse en cualquier 
lugar del mundo con gran dignidad, auto
ridad y presencia inobjetables. 

Ese ésfuerzo de m'uchas generacio
nes y no tantas instituciones, dijo, se 
consolida gracias a que la ciencia tiene 
cada vez más y mejores aliados. Uno de 
ellos es el goberñador de Coahuila, 
Enrique Martínez y Martínez, con quien 
la UNAM ha realizado diversos proyec-

a ~trceti! 17 de octubre de 2002 

-Presentación del libro 
Fósiles de Mexico 

Los. fósiles son las evidencias que 
pueden invitar a la reflexión acerca 

de la vida y de la existencia 

tos porque le interesa la educación, la 
ciencia, la cultura, la política y los jóvenes. 

Hoy le toca al· Estado y a las institu
ciones establecer los mecanismos para 
que esos jóvenes -hoy mucho más inte
resado-s en la ciencia que hace una o dos 
generaciones- puedan encontrar en las 
universidades, sobre todo en las públi
cas por ser donde se hace 9iencia, espa
cios para formarse profesionalmente y con- · 
clui r los estudios de licenciatura, doctorados 
y pos doctorados que hoy día se requie -
ren, concluyó. -

Fósiles de México. Coahuila, una 
ventana a través del tiempo es un libro 

Raíces 

Al ·comentar el libro, José 
Siller, subsecretario de 

· Secretaría de Educación 
que las raíces de una nación 
componen de cosas materiales. 



Parafraseó que un país sin historia es como 
~sin raíz; por fortuna, para México sus 
ÍJII SOn extremadamente importantes; una • de ello son las evidencias de vida que 
IJIII(IIaconócer ~:~.ué animales Y. plantas vivi e-
lll!ellerritorio mexicano en épocas geológicas 
¡&!Sdas. 

Además, al integrarse la información, como la 
"'proporcionan otras ramas de las ciencias de 
a~rracorno la geología y la geofísica, se puede 
Mneruna perspectiva más amplia y segura para 
1reoonstrucción de ambientes remotos. 

El funcionario público destacó que México es 
111lugarprivilegiado en fósiles y, en específico, 
alerritorio de Coahuila es una entidad única en 
l mundo para estudia·r el periodo del cretácico 
• rior, con una edad de 70 millones de años. 

No hay otro sitio sobre la Tierra donde se 
hayan descubierto huesos de dinosaurios, im

de piel y pisadas, simultáneamente 
tiburones, tortugas, cocodrilos, im ~ 

de plantas, fósiles de frutos y una gran 
de invertebrados como amanes, can

••t~tvr•trn" animales exclusivos del país. 
de México. Coahuila, una ventana a 

...,,w,;,,,.,.,,,,_ aglutin'a -sostuvo-, por prime-
una serie de articulas donde se da a 

.,...,,n.~" la flora y fauna que ha existido, sin 
os microscópicos, para dar 

riqueza, diversidád e increíble estado 
IIServacíón de estos restos. 

os fueron escritos QOr los espe
más renombrados de la nación, reca
en el ámbito internacional por sus tra

en materia de ciencias de la tierra -

El texto da a conocer.por -
primera vez toda la flora y fauna , 

· que ha existido 

incluidas todas las eras geológicas-, de manéra 
que se tiene una clara imagen de qué animales 
y plaAtas vivieron en los diferentes periodos de 
'tiempo, cómo eran y cómo evolucionaron para 
dar Jugar a otras especies, así como cuándo y 
por qué se extinguieron. . 

-
Riquezas 

Enrique Martínez y Martínez, gobernador de 
Coahuila, aseveró que esa entidád es una de las , 
de mayor riqueza en materia de fauna y flora del 

Fraustro, Enrique Martínez y Juan Ramón de la Fuente. Fotos: Fernando Ve/á~que~. 

"cretácico superior y uno de los 1 O lugares más 
importantes del mundo en materia de hallazgo. 
f Apuntó que el tramo de historia correspon

diente a hace 70 millones de año$ estaba perdido 
y-ni siquiera se creía que hubiera familias de 
dinosaurios. Hoy, se ha avanzado en las inves
tigaciones, pero requiere profundizarse más. 
Sin embargo, dijo, este texto se volverá una 
lectura obligada para el estudió de la 
paleontología. 

Señaló que hoy día Coahuila no tiene iden
tidad propia, por lo que consideró adecuado 
impulsar las investigaciones sobre los restos de 
los dinosaurios para que sea lo que lo identifique. 

Por su parte, el editor general de la revista 
National Geographic, Luis Albores López: opinó 
que los fósiles muestran que la vida puede tener 
múltiples formas y evolucionar durante <!iferentes 
lapsos. 

El libro, apuntó, es una obra importante que 
conjunta el esfuerzo del gobierno de Coahuila y 
el de un grupo de científicos, quienes trabajaron 
para un mismo fin : la divulgación de la ciencia. 

Su afán por procurar desarrollar su proyecto 
de investigación sobre los t<i>siles, dijo, es poco 
más que heroico. Por ello, resaltó la labor de 
Arturo González, quien logró reunir textos claros 
e inteligibles de los científicos bien apoyados por 
la imagen de Alfredo De Stéfano. 

Al hablar acerca del libro, Arturo González y 
González dijo que costó mucho trabajo reunir la 
riqueza paleontológica que se encuentra en la 
obra y plasmarla en lenguaje coloquial. 

Los fósiles, subrayó, son las evidencias que 
pueden invitar a la reflexión acerca de la vida y 
de la existencia. Se trata de un trabajo de gran 
importancia en el ámbito de la investigación que 
muestra que nada de fu que hay en el planeta es 
para siempre y todo se va a extinguir. 

La presencia de un número importante de 
fósiles motivó la elaboracióD de este volumen e 
insistir en que es un patrimonio valioso para el 
país por su contenido. g 
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. PIAHERRERA 

nvestigadores mexicanos de los 
institutosdeBiotecnologíadelaUNAM 
y Nacional de Salud Pública proba· 
rán en el país la eficacia de un método 
por medio del cual se controlaría bioló
gicamente el mosquito transmisor del 
dengue, enfermedad de la que en 
México, de acuerdo con datos de la 
Organización Panamericana de la Sa· 
lud, se han presentado, hasta el 30 de 
septiembre de este año, cuatro mil473 
casosdelclásicoy55defiebre hemo- · 
rrágica: Han fallecido cinco personas. 

Alejandra Bravo de la Parra, del 
Instituto de Biotecnología, señaló que 
el proyecto consiste en hacer ún en· 
sayo piloto con base en la bacteria 
Bacil/us thuringiensis sp israelensis 
(Bt1) , que tiene la capacidad de pro·. 
ducirtoxinas para matar insectos en 
los estados ·larvarios y la cual han 
aislado de suelos de Chiapas . . 

Después de hacer la interven· 
ción y una evaluación positiva se 
haría una propuesta que incluya otras 
áreas endémicas para dengue del 
estado de Morelos, afirmó Celso Ra· 
m os García, del Instituto Nacional de 
Salud Pública y profesor de la Univer· 
sidad de Morelos. , 

Bravo de la Parra agregó que la 
idea eh sí esprodudrunformula~
tillas de liberación prolongada-que se 
pondría en los tafT1boS donde la gente 
acumula su agua, pues en estos luga· 
res prolffera el mosquttotransmisor, el 
Aedesaegypti. El objetivoesmatarsus 

· larvas para disminuir la población de 
_aquéllos, de tal manera que la enfer • 
m edad deje de transmitirse. 

Hoy día, dijo la experta, la Secre· 
taría de ~alud utiliza para ese objetivo 

Impulsan método 
alternativo contra. 

el dengue 

Los ensayos se harán en una comunidad de 
Morelos; participªn los institutos de Biotecnología 

de_ la UNAMy ~aciorial de Salud Pública 
• 

Aedes aegypti, mosquito ·transmisor del dengue. Fotos: Francisco Cruz 

irísecticidasqUírriicos, incluso prohibi· 
. dos en otros países, ya que presentan 
diversos efectos nocivos: son tóxicos, 
persistentes en el ambiente y pueden 
dañar a muchos organismos, inclui· 
dos los humanos; además, los mos· 

Ala 
izquierda, Celso 

Ramos; a la 
• derecha, 

Alejandra 
Bravo, 

participantes 
en el proyecto. 

quitos están volviéndose resistentes a 
su utilización. 

Explicó que la bacteria a utilizar 
- -Bacillus thuringiensis sp israelensis 
( Bti)- tiene la característica de pro· 
ducircuatro toxinas al mismo tiempo, ·- , 

1 O '4-..qaceta 17 de octubre de 2002 . 

-
las cuales son específicassaan.. 
para los mosquttos, es decir, m• 
ningún otro insecto, plantauOiglllt 
mo; otra de sus ventajases qu~a 
sinergizan, esto es, cuando ~:tia 
juntas se potencian. 

Agregó que ese micrOOI'QIJI¡ 
se ha utilizado en otras partes 
mundoconéxttortfu·:~¡ntArnuf"hftttlo, 

P,ara el control pe diversos insadll 
de hecbo, en el caso del 
transmisor del dengue, nosehlt 
centrado ninguno resistente al 

· en campo ni en laboratorio,apesr¡ 
que se han hecho pruebas exllait 
tivas al respecto. 

Por tanto, dijo tsra1toaEI!att 
es el insecticida '"."'L v•a•
no se ocupa porque no 
demostrado su e·fect'ividad.lllll• 
potencial, De ahí que 
proyecto: hacer explíctto 

clínicamente 
tarse en dos formas i'rt ,nnr~.-•• 

· llamado clásico o fiebre rvvn-••a 
que no duramásalláde rrMSIIIII"'It 
la persona presenta fiebre, 
cular, articular y retrorbital, 
vómito y diarrea. El otro __ ... , ..... 
fiebre hemorrágica por 1'11!1DIIIo ~ 

se caracteriza porque los 



,_man sangrados y problemas ti
¡jgi:osdeaumentode lapermeabi
MM!vascular. La persona puede ta-
111:8r si no es atendida oportuna y 

picar a una persona enferma. Poste-

~· 
EnMéxico, indicó, existen actual-

11119loscuatrovirusdeldengue;sin 
~.antes de 1996 sólos e reco
llldanlosserotipos 1, 2 y 4. Hasta el 
aento, señaló también, no hay un 
liiJientOespecífico ni vacunas para 
l!llenfermedad. 

. riormentetransmitiráelvirusatodaslas 
personas que pique. Éste es el único 
medio por el cual una persona puede 
contagiarse de dengué. La vida de un 
mosquito adulto puede ser hasta de un 
mes. Por eso el único control de la 

· enfermedad es vigilar la población de 
mosquitos para evitar latransmisión. 

8 mosqu~o adquiere el virus a) 

Comentó, además, que de este 
mal, el cual se presenta sobre todo en 
las zonas tropicales y subtropic.ales, 
no es fácil hacer un registro aáecua-

Bacteria Bti, capaz de matar insectos en estados larvarios. 

do, pues el médico gene
ralmente no reconoce la en
fermedad. La tase aguda 
puede confundirse con 
salmonelosis o, en niños, 
con sarampión o rubéola. 

. Por último, insistió en que. la 
bacteria Bti, que se descubrió hace 
25 años, ha sido estudiada durante 
pocos años en el Instituto de Bio
tecnología; particularmente, han 
analizado sus toxinas en nivel bási
co y el modo de acción de éstas, 
entre otras cuestiones. 

Somos investigadores en el Institu
to de Biotect\ología de la UNAM. 

Nuestra formación es esencialmente en 
microbiología molecular y -ambos 
estudiamos la licenciatura, maestría y 

' el doctorado en Investigación 
Biomédica Básica de la UNAM. Este 
programa académico se creó con la 
intención de iniciar en la investigación 
experimental en biología a gente joven 
y motivada. 

Desde los inicios de nuestra . 
licenciatura tuvimos la oportunidad de 
realizar investigación experimental y 
conocer de cerca el proceso de la 
obtención de conocimiento. 

Nuestras estancias de trabajo en los 
laboratorios las realizamos en el 
Instituto de Investigacion~s Biomédicas 
Y posteriormente en el Centro de 
Fijación de Nitrógeno, ambos de la 
UNAM. Tuvimos excelentes profesores 
que nos daban una atención personal. 
Por otra parte, el nivel académico de 
estos institutos nos garantizó una sólida 
formación académica. 

Poder participar en el diseño de 

Mario Soberón, del Ins
tituto de Biotecnología, sub
rayó que México pierde 
mucho al no ocupar estos 
recursos que son efectivos 
para el control de mosqui
tos;· sería importante con
vencer a las autoridades 
de utilizar esta bacteria por 
la incidencia de la enferme
dad que, a pesar de que 
varía año con año, va en 
aumento. 

Cabe señalar que en 1983 la 
Organización Mundial de la Salud 
implantó un programa en 11 países 
africanos consistente en la utiliza
ción de Bti en el control de otra 
especie de mosquito, Simulium 
damnosum, el cual ha sido uno de 
los más exitosos para atenuar este 
padecimiento. Dicho insecto trans
mite la enfermedad Onchocearciasis, 
la cual causa ceguera.g 

experimentos para comprobar hipótesis 
es una actividad excitante. A ambos 
nos· interesó esta carrera porque nos 
gustaba la ciencia y si quieres dedicar 
tu vida a esto, lo más interesante es 
hacer investigación. 

Después de obtener el doctorado, 
yo -Alejandra Bravo- fui invitada a 
ingresar al grupo de investigación del 
doctor Quintero para trabaj¡rr con una 
bacteria que mata insectos, Bacillus 
thuringiensis. Esto fue hace 13 años. 
Desde entonces me he dedicado al 
estudio del. modo de acción de las 
proteínas insecticidas producidas por 
esta bacteria. Y yo -Mario Soberón
decidí unir esfuerzos en el estudio de 
estas toxinas desde hace cinco años. El 
trabajo conjunto de nuestros laborato
rios nos permit_ió proponer el papel · 
funcional de dos receptores de estas 
toxinas en insectos pertenecientes al 
orden lepidópteros, que son insectos 
importantes ya que representan plagas 
devastadoras en cultivos agrícolas. 

Recientemente decidimos tratar el 
estudio de estas toxinas en insectos 

dípteros que son los mosquitos, los 
cuales. son importantes porque son los 
transmisores de varias enfermedades 
endémicas que afectan a los humanos, 
entre ellas el dengue y la malaria, lás 
cuales están incrementándose en el país 
y en Latinoamérica. Pensamos que el 
conocimiento que hemos obtenido por 
nuestro trabajo con toxinas activas 
hacia lepidópteros nos permitirá 
avanzar rápidamente· en el estudio de 
los receptores de los mosquitos, así 
como fenómenos interesantes como el 
sinergismo, que se observa en toxinas 
activas contra mosquitos. 

Finalmente, nos interesa tener una 
aportación biotecnológica a corto 
plazo, ya que estas toxinas son 
efectivas para el control de insectos y 
no dañan al hombre. En el caso de las 
toxinas activas contra mosquitos, 
varios países las utilizan al sustituir el 
uso de insecticidas químicos y 
obtener excelentes resultados. Por 
esto nos interesa que en México se 
apliquen proquctos basados en estas 
toxinas.g 
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Contrastantes, los niveles 
de nutrición en -México 

En el norte son equiparables a países del primer mundo; 
en el sur son los más bajos de Latinoamérica 

A GusrAvoAvALA 

pesar de los programas im
plantados en México y los avances 
en la lucha contra la désnutrición, 
los grandes contrastes entre la nu
trición y la alimentación en las diver
sas regiones de México persisten, 
aseguró Francisco Calzada Lemus, 
de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social. 

Dijo que la geografía de la des
nutrición nacional es contrastante, 
ya que mientras en Sonora, Chi
huahua y Nuevo León la calidad 
alimenticia de su población es equi
parable a la de países desarrolla
dos, en localidades rurales del 
sur del país los niveles de desnu
trición son los más elevados de 
Latinoamérica. 

En estos dos polos, agregó, 
muestran cómo la desnutrición se 
asocia a los niveles de pobreza, por 
lo que se acentúa en entidades como 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y 
Yucatán. 

Calzada Lemus mencionó qué 
la desnutrición es reconocida como 

un problema de salud en México, . 
• y aun cuando ha habido avances, 

éstas no han sido satisfactorios. 
Dijo que la desnutrición cróni

ca (desmedro) se manifiesta en la 
pérdida de talla. Según la -En
cuesta Nacional de Nutrición, 
mientras en el sur de México 29 
por ciento de la población padece 
este problema, en el norte el por
centaje es de 7.1 por ciento y en 
el centro de 13.1 por ciento. 

Además, el mayor porcentaje 
de desmedro se registra en niños 
de 12 a 23 meses con 21 por 
ciento: seguido por 18 por ciento 
de los que tienen de 24 a 59 
meses. En las localidades rurales 
esta tendencia es mayor que en 
las urbanas. 

Los niños, al no recibir los nu
trientes que requieren para su des
arrollo, presentan problemas im
posibles de remediar en una edad 
futura. Ello traerá como consecuen
cia infantes con dificultades para el 
aprovechamiento escolar y el ren-

12 ...._.qaceta 17 de octubre de 2002 

di miento físico, así como una futura 
deserción en sus estudios. 

Resaltó que de acuerdo con la 
encuesta, 16 por ciento de los ni
ños de entre cinco y 11 años pre
sentan una prevalencia de talla 
baja, por lo que si se proyecta a la 
.POblación en edad escolar suman 
dos millones de pequeños. 

El académico universitario dijo 
que otro tipo de desnutrición es la 
que no se manifiesta en el peso ni 
en la talla, conocida como silen
ciosa. "Nos refe-rimos a los 
micronutrientes, y_a que no pue
de determinarse la situación del 
organismo en cuanto a la canti
dad de hierro, zinc, ácido fól ico y 
otros de igual importancia para el 
desarrollo del niño, hasta que se 
realiza un examen a conciencia". 

En ese sentido, la anemia tam
bién es un problema serio asocia- · 
do con la alimentación, y el cual se 
detecta en 27 por ciento de los · 
menores de cinco años en el país. 
Si bien en este aspecto no hay 

grandes diferencias entre 
nes, en cuantoa~:~ulll~R~~IIt 
que la¡;¡adecen cerca 
nes de pequeños en •~•H 

Respecto a las 
que la prevalencia ae ~lll81'11•a• 
ámbito nacional es a,e 20 ,oorci~l 

Se trata de mujeres en &aallrertl .. 
tienen este problema, lo cual 
que en el futuro sus hijos 
desnutrición en cierto grado. 

Sobre peso 

Francisco Calzada me~ICiOnilu 
otro aspecto derivado de la 
nutrición es el sobrepeso y 
si dad, lo que también debe 
cerse como un problema de 
en México no 
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evar a la discusión nacional los ltnea
nientosfundamentales para la elaboración 
de un plan nacional de posgrado es una 
IM!C8Sidad impostergable, porque muchos de 
m problemas de desarrollo y tecnológicos de 
México podrían resolverse mediante la edu
caciónen ese nivel, señalaron representan
tesdeinstnuciones de educación superior. 

En la conferencia de prensa para pre
sentar el XVI Congreso Nacional de Pos
grado, Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora 
general de Estudios de Posgrado, de
mandó discutir sobre la planeación 
académica y el impulso a la investiga
ción, así como la creación, consol ida
ciónyel apoyo irrestricto a los progra- _ 
masen ese nivel. 

Isaac Vaca ~adillo, coordinador 
dePosgrado del Instituto Politécnico 
Naciooal, resaltó que requiere reno
varse la planta docente en las institu
ciones de educación superior, donde 
~promedio de edad es de 55 años 
(algunos podrían j-ubilarse en cinco o 
10años), así como eliminar las poi íticas 
restrictivas que en los últimos 15 años 
han impedido la contratación constante 
de nuevos profesores. 

Eduardo Carrillo Hoyo, coordina
oorgeneral de Vincúlación y Desarro
lolnstitucional de la Universidad Autó
noma Metropolitana, aseveró que no 
basta con tener demanda de ~studios 
deposgrado; hay que definir la calidad 
y adónde se orientan los mismos. 

Martín Saavedra Magaña, de la 
Universidad Michoacana de San Nico
lásdeHidalgo, destacó el hecho de que 

Impostergable, estructurar un 
plan nacional de posgrado 

Su creación y consolidación requiere del apoyo 
de autoridades, empresarios y legisladores: Rosaura Ruiz 

competitivo en el campo de la produc
ción de conocimiento científico original, 
ya que sólo aporta 0.64 por ciento en 
comparación con países industria
lizados como Est!idos Unidos (34 por 
ciento) y Alemania (nueve por ciento), 
e incluso otros en desarrollo, como 
Brasil (1.33 por ciento). 

Refirió que el posgrado es el nivel 
de estudios con la mayor tasa de cre
cimiento en el país con 1 O por ciento 
al año. En este contexto, hay un gran 
esfuerzo de instituciones públicas y · 
privadas -estas últimas sólo en las 
áreas económico-administrativas--por 
. incrementar su matrícula. 

Isaac Vaca Badillo señaló que el 
discurso oficial de quienes deben fi
nanciar la ciencia, la tecnología y'el 
posgrado no va de la mano con la 
realidad; las tendencias de .recortes 
presupuestales indican que no van a 
llegar a la m~ta. 

Martín Saavedra Magaña expre

enlasactualescircunstanciasmundia- Rosaura Ruiz. Foto: Justo Suárez. 

. só que el escaso número de egresados 
de posgrado causa que se esté lejos 
de ser un país compemivo en un mundo 
globalizado. les se está en franca desveotaja por el 

bajo número de egresados del posgrado, lo 
que impide ser un país competitivo. 

Ruiz explicó que la creación y consoli
dación de una estrategia nacional para el 
llOsgrado requiere un frente cómún y la . 
Propuesta única por parte de las autorida
des educativas, el Poder Legislativo y el 
sector empresarial. 

Agregó que sin recursos no hay labora
~nos, equipos ni alumnos. De ese modo, 
111ientras no se haga una inversión seria, 
COnsistente, que llegue a lo que prometió el 
Presidente Vicente Fox: el uno por ciento del 
PrOducto interno bruto, el posgrado va a ser 
Pequeño e incipiente. 

Recordó que mientras Estados Unidos 
PrOduce cerca de 50 mil doctores al año, 
México forma alrededor de mil. Así, la 
lllatrículade posgrado (en especialización, 
maestría y doctorado) es en la actualidad 

·de 128 mil estudiantes, es decir, sólo 0.13 por 
ciento de la población nacional. Únicamente 0.26 
por ciento de los mayores de 22 años ingresa a 
un programa de posgrado y menos de 0.04 por 
ciento a un doctorado. 
. A problemas como ésté se añade.el c~ntralismo 
y la distribución de la matrícula, de la cual 32 por 
ciento se concentra en la zona metropolitana de la 
·ciudad de México y sólo cinco por ciento se orienta 
a las ciencias exactas y naturales, y 13 por ciento 
a las ingenierías y los campos tecnológicos, a pesar 
de que estas áreas son necesarias para la construc
ción de un sólido aparato científico-tecnológico. 

· Asimismo, resaltó que 99 por ciento de la 
producción científica, tecnológica y humanística del 
país se hace en instituciones públicas de educación 
superior o del sector salud por ejemplo, lo cual 
denota desinterés de la iniciativa privada por apo
yar el desarrollo científico y tecnológico. 

Eso se refleja, abundó, en que México no sea 

Eduardo Carrillo Hoyo afirmó que los 
recursos que se obtengan para desarrollar los 
posgrados y las becas para los estudiantes 
deben basarse en la definición de estrategias 
que permitan establecer planes y plazos. 

El XVI Congreso Nacional de Posgrado se 
efectuará en el Centro de Convenciones de 
Morelia, Michoacán, del20 al23 de octubre. Lo 
organiza por primera vez el Consejo Mexicano 
de Estudios de Posgrado (que cuenta con más 
de 80 instituciones de educación superior afi
liadas) con el apoyo de la Universidad Michoa
cana de San Nicolás de Hidalgo. 

El encuentro contará con la participación 
de destacados académicos en todos los ámbi
tos del conocimiento, quienes expondrán sus 
ideas y experiencias sobre aspectos relacio
nados con la enseñanza y la investigación con 
las modalidades de mesas redondas , 
simposios y conferencias magistrales.g 
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Charnela y Los TuxtlaS, cul 
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La riqueza en especies en esta reserva es 
legendaria: entre los vertebrados han sido 

reportadas 58 de anfibios, 568 de aves, 128 de 
mamíferos y 117 de reptiles. 

de conservación ambienta 
En la estación 

Los Tuxtlas -al igual 
que en la de 

Charnela- se realiza 
investigación básica y 

aplicada, así como 
otro tipo de 

actividades para 
fomentar una cultura de 

conseryación del 
ambiente. Ambas 

estaciones están a cargo 
del Instituto de Biología. 
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Ciclodevideoconferencias 
para mostrar su continuidad, 
permanencia y proyección 
en el tercer milenio 

Carlos Álvarez. Fotos: Marco Mijares. 

E. . ' LETICIA 0LVERA 

1 ciclo de videoconferencias Los Pue
blos Mayas Antiguos tiene como proposito 
destacar la presencia de estos pueblos en 
la elaboración de la cultura, así como 
definir sus relaciones con los demás gru
pos sociales y mostrar su continuidad, 
permanencia y proyección en el tercer 
milenio. 

La reconstrucción del pasado maya se 
ha realizado con base en los resultados de · 
las investigaciones arqueológicas, afirmó 
Carlos Álvarez Asomoza, del Centro de 
Estudios Mayas del Instituto de Investiga
ciones Filológicas, al participar en la prime
ra sesión de dicho ciclo. 

Hasta hace poco tiempo, indicó, las 
excavaciones y estudios se centraron en 
los vestigios más llamativos de la civiliza-
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Tributo a Nicolás Guillén 
en Casa del Lago 

Celebran cien años de su 
natalicio con varias 

actividades culturales 

ó20 

Giro· ·diametral en el 
estudio de los mayas 

ción, en las grandes pirámides, !\ll) l'UCIIIIW • 

pelota y las tumbas reales. 
Sin embargo, señaló, las t!vlui!IUI• 

.recobradas sólo mostraron un sector M 
población con referencia directa a lasa 
testaciones materiales del culto, así eoo11 
las distintas fases de la vida de la mirllli 
gobernante. 

En la actualidad, esas ideashansii 
refutadas y el marco de la historiacultllll 
del pueblo maya dio un giro diamelJi. 



J:aSdeSde el siqlo XVIII hasta hoy. 

oro panorama 

~textos jeroglíficos y las construc
p¡esmonumentales despertaron el 
.res por este pueblo, el cual, como 
;osen el mundo, tiene rasgos par
-que le confieren peculiaridad 
;todel mosaico cuttural mesoame-
18110, abundó. 

Durante el siglo pasado, varios 
p¡res, europeos principalmente, 
atraron el panorama de una socie
¡jannoniosa, dirigida hacia la reli
~con un determinismo espiritual y 
lio como generador de su des
IRIIIohistórico; es decir, exhibieron 
~inagen de un pueblo estático y sin 
d:lossociales. 

Ala luz de la investigación moder~ 
aesevidente que esta interpretación 
aleSiiladodelaaplicación simplista 
H¡uemas unilineales, sostuvo. 

Por mucho tiempo, acotó, se pen
ienque era una civilización única, 
á por la cual no_ podía comparar
• oori ninguna otra y, por consi
gilde,nofuesusceptiblealaaplica
lildeesquemas universales. 

Hasta hace muy 
poco, las 

excavaciones y 
estudios se centraron · 
en los vestigios más 

llamativos 

Además, se consideró su naci
l!lilto y desarrollo como indepen
-de otras culturas mesoame-
--· atribuyéndosele al pueblo 
lllrtaiainvención y perfeccionamiento 
fabsconocimientos matemáticos y 
llooómicos que ya tenían otros 
~anteriores. 

Se sostenía que los textos jeroglí
lit.ylas escenas asociadas a éstos 
Cltíandecontenic:lo histórico; al mis
~.sehablabadeunasupues
~ por el pasodeltiempoysu 
'Dstro, llevada al plano filosófico. 

Por ello, refirió, al leer la mayoría 
lasobras de divulgación sobre los 

~.da la impresión de que sólo 
~sacerdotes, jefes militares, sa-' 
oqyartistas. 

Los Pueblos Mayas Antiguos se 
"aaza todos los miércoles, hasta el4 
\~re, en las instalaciones de 

Casa de las Humanidades. g 

Lengua y cultura mayas, 
aportación a la antropología 

El libro rescata la perspectiva maya para incorporarla 
a la academia 

Los a;tores de Lengua y 
· cultura mayas rescatan las 

voces de esta gran cultura para 
incorporarlas a sus estudios, 
dentro del ámbito académico, 
afirmó Tsubasa Okoshi Harada, 
del Centro de Estudios Mayas 

res muestran algunos 
caminos a seguir para 
aproximarse al mundo 
maya. 

Ligero y ameno 

dellnstitutode Investigaciones Carlos Navarrete, del 
Filológicas. Instituto de Investiga-

En este volumen, el interés ciones Antropológicas, 
comúneslalenguayellengua- comentó que el libro 
jeque los mayas hañ maneja- L_engua y cultura ma-
do, y que están codificados en yases ligero y ameno, 
datos arqueológicos, epi- cualidades que no 
gráficos, pictográficos, etno- siempre son posibles 
gráficos y, por supuesto, en los en la antropología. 
renglones de los textos colo- Explicó: "Me refie-
niales, señaló. ro a la variedad de as-

Tsubasa Okoshi comentó pectos que trata; aun-
que en el estudio de la lengua que, al mismo tiempo, 
mayaseencuentracondensada - puede ser un material 
la forma de pensar de este pue- - complementario, pues 
bloyse respaldasucosrnovisión. está. en condiciones de 

En el auditorio de Servicios integrarse con otrostex-
Educativos del Museo Nacional tos más. amplios sobre 
deAntropologíaeHistoria,-des- la región. 
tacó que con la demanda de los El especialista des-
indígenas a ser escuchados, tacódelvolumeneltra-

. que se intensificó a partir de bajo de Lorenzo Ochoa y Alfonso 
1992, los estudiosos tuvieron Arellano sobre el paisaje y la explo-
que enfrentars~ a preguntar de tación de recursos, así corno los nexos 
quiénesyparaquiénessohsus políticos que se tejían de y hacia 
investigaciones y cómo rescatar Xicalango. 
laperspectivamayaparaluego Se trata, dijo, de un aporte a la 
incorporarla a sus trabajos. antropologfa ffsica, ya que los autores 

De esta manera, comenzó relacionan el área de Xicalango con 
labúsquedadeunanuevapers- la forma de vida de la región maya. 
pectivaymetodología;esdecir, En la colaboración de Fanny 
el encontrar las herramientas López, dedicada al poder en esta cut-
adecuadas para enriquecer la tura, el especialista mencionó que su 
comprensión del pasado indí- autorapresentalosindicadoresquele 
gena en relación con sus verda- ayudaron a definir los signos asocia-
daros protagonistas, los mayas. dos al rango e imposición sociales de 

Para el investigador, en losmayasdelperiodoclásico. 
este libro están reunidas siete Consideró qll91o más destaca-
posibles respuestas a dichas do del trabajo es el análisis de la 
interrogantes, ya que los auto- iconografía asociada con el poder; 

la autora resalta el discurso 
visual que representan los 
atuendos de los mandatarios. 

Caminos 
metodológicos 

para aproximarse 
a esta cultura 

Lengua y cultura mayas, 
coeditado por Lorenzo Ochoa 
y Patricia Marte!, es una publi
cacióndellnstiMode Investiga
ciones Antropológicas. g 

LETICIA OLVERA 
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A 
a los investigadores que realizan 
• t• • .• 'b' • t ) , • . mves 'lgaclOI .·· astca o · .ecuo ogtea 

sobre medicaJUeutos de uso humano 
· a participar en el 

PRE~llO CANIFAR~IA 2002 

< '"~. 

al .mcjüf trabaJtJ; cle 

() tecno1ógicú en 
d 
éuticars, Químicas o 

Biomédicas relacionado con k1s 

:rm:dicasnentos de uso humano. 

E! ganador dei rne' 

básica y del mejor investigación 

tt"Cnofúgica. se hani acreedor a $Iú0,UOO.OO 
~ . -

d 8 de noviembre del 4U02. 

,~, 

Cámara .r.~aéional de l~tlndi.IStfllac 
"' Av. tuauhtémoc Nó. 

Col: Santa Cruz Atoyac 03310 
5688 9530, 5688 94n fax. 



Premio Canifarma 2002 

CONVOCATORIA 

BASES 

S Premio CANIFARMA 2002 de Appyo a la Investigación Básica y el 
aesarrollo Tecnológico se otorgará al mejor trabajo cj,¡l investigación 
lli5i:8 y al mejor trabajo de investigación tecnológica realizada mayorita
•te en México, en áreas relacionadas con los medicamentos de uso 
IU1I8IlO y consistirá en una cantidad en efectivo de$ 100,000.00 para cada 
CllegOI"ía. ' 

De. los participantes 

Flx*án participar los profesionales nacionales o extranjeros residentes en 
ltéxi:O que realicen investigación básica o tecnológica en el país (por cuenta · 
pq¡aoanombre de una institución o grupo multidisciplinario de investigación 
111110 pertenezcan a una empresafarmácéutica o estén vinculados directa 
oilb:tamente con ella). 
Sautordel trabajo definirá expresamente el área en que desea participar. 
Silo en caso excepcional, el Jurado podrá reclasificar el trabajo. 
1M autores de los trabajos conser-Wirán todos Jos derechos sobre la 
publicación orig inal , industrialización y comercialización de sus 
irleStigaciones. 
Tillos los participantes recibirán UIJa constancia. 

De los trabajos 

participar solamente los trabajos terminados o en fase avanzaaa 

de investigación deberá ser innovador, con objetivos definidos y 
parcíales q finales concluyentes. E¡¡ conveniente que el trabajo con 
concurse esté dentro de la (s) línea (s) de investigación del 

-·W>I"''"- lo que acreditará por medio de las pi.¡blicaciones pertinentes. 
que hayan sido presentados a concurso en años anteriores 

recibido et PREMIO CANtFARMA podrán participar nuevamente 
actualizadós. · -

flaCM!a,rap,ubti,calrá un resumen de los trabajos recibidos. Esta publicación 
uu::;•a~; 'u•u para la publicacion de un artículo original. 

JU!irequlisit<>S y forma de presentación de los trabajos podrán consultarse 
Web de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica o 

a la Dirección Farmacéutica. -

Del Jurado. 

~rado calificador estará integrado por: 
Secretario de Salud 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

General del Instituto Politécnico Nacional 
l'l'Ao,,t~ .. n.t<> de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas 

ti PreiSidEmtl'. de la Academia Nacional de Medicina 
PrAoiirl<>nt<> de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

del Jurado será inapelable. El jurado podrá declarar desierto el. 
en caso de que los trabajos presentados no alcancen el nivel 
o tecnolÓgico esperado. 

De la premiación 

•111tr&o::~ de los premios se llevará a cabo en una ceremonia pública 
anunciada con anticipación. 

total se.otorgará al titular del trabajo ganador. En el caso de qu€1 
se realice en grupo, se entregará un diploma de reconocimiento 

uno de los integrantes registradosdel grupo. 

Diversos 

ilscripción se inicia al día siguiente de la publicación de esta 
IL,.II'ocalloria y la fecha límite para el registro y la-recepción de trabajos, 

de noviembre de 2002. · 
de que la documentación se envíe por correo certificado, se 

como fecha de recepción la del envío. 
asunto no contemplado ~n esta convocatoria será resuelto por 
Organizador del Premio CANIFARMA 2001 de Apoyo a la 

...,.,A"'''" Básica y el Desarrollo Tecnológico. CANIFARMA se 
de modificar las bases de este concurso e inclusive 

•~'-'"1"" si así lo considera conveniente. · 

' 
~ 

~-

La participación femenina 

en el. arte, casi invisible 

. Comohasucedidoenelresto . Para Lucina Jiménez, di· 
de lasdisciplinasdel conocimien- rectora general del CNA, los 
to, la aportación de las mujeres enfoques de género se han 
en las artes es invisible en gran introducido, en los ú~imos años, 
medida. La historia de las artes, en diferentes espacios de la 
como otras, suele ser elaborada vida socia( política y académi-
con Úna óptica que deja al mar- ca del país; sin embargo, en el 
gen el papel, , muchas veces . arte ha sido poca la explora-
. protagónico, que han desempe- ción desde esta perspectiva. 
ñado las mujeres, aseguró Ana El siglo XX, apuntó, es un 
Buque!, secretaria técnica del tiempo privilegiado para gene-
Programa UniversitaQo de Estu- rar una reflexión sobre el arte y 
dios de Généro. su entorno, y la óptica de géne-

En conferencia de prensa, se ro no puede estar ausente. 
dioaconocerquedel21 al25de Margarita Ortega, secreta-
octubre, en el Centro Nacional de ria ejecutiva deiiNMujer, afirmó 
las Artes (CNA), se efectuará el que en esta época las mujeres 
Coloquio Arte y Género, organi- han aprendido a usar voz y 

;.,..,. 

zado por la UNAM, el Jnstituto mirada propias. Tenaces ante 
*-< 

Nacional de la Mujer, eiCon.acu~. la desigualdad y la discrimiña- :~ 

:if El Colegio.de México y la Univer- ción, ofrecen nuevas formas de ~\t 

. sidad Autónoma Metropolitana. ser y hacer para ellas mismas . 

! Ana Buque! dijo que si hay · Indicó que en la experien-
libros disponibles que destacan cia humana de hoy debe rec-o-
la participación femenina a lo nOC"erse la creciente presencia ~=: 

largo de la historia del arte, se de la mujer en las expresiones 
debe a la lé!borde las historiado- dél arte, así como la persisten-
ras feministas. cia de tendencias a ocultar y 

Reconoció que la exclusión dificultar su participación. 
dentro de las artes se expresa Consideró que el coloquio 
mediante el imaginario colectivo; es una oportunidad para impul-
ahí se asocia al hombre con la sar las reflexiones sobre géne-
creación del arte, y a la mujer con ro y arte, y presenta un espacio 
el objeto del arte. de propuestas para la construc-

Ello, añadió, remite a la ur- ción de proyectos y políticas 
gente necesidad de hacer justi- culturales integrales. 
cia a la mujer en el mundo de las Participarán en el coloquio, 
artes, y continuar reescribiendo entre .otros ponentes, Antonio 
la historia de esa manifestación Alatorre, Teresa del Conde, Ele-
con una perspectiva incluyente, na Urrutia, Gabriela Weiss, Ju'lia 
que analice las aportaciones de Tuñón, Leticia .Armijo, Mónica 
quienes han impulsado la crea- . Mayer, Márgara Millán y Horten-
tividad artística. • siaMoreno. 

Comentó que el coloquio El programa de trabajos del 
abre puertas a discusiones y encuentro incluye entre sus te-
propuestas que enriquecen esa mas, el Discurso de Género en la 
perspectiva incluyente y a la Historiografía del Arte, Las Muje-
participación de hombres y m u- res y el Arte, Deseo y Represen-
jeres que siguen la vocación de !ación Cinemática, Representa-
artistas. El encueñtro permitirá el ciones de Génei'O en Textiles de 
análisis público de las distintas Oaxaca, Arte Público y Género 
posiciones de ambos géneros y Creatividad Invisible: Mujeres 
dentro de las diferentes expre- en el Arte Popular. g 
siones artísticas. GusTAvoÁYALA 
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Homenaje a Nicolás 

Guillén en Casa del Lago 
.-

Conmemoran cien años de su natalicio con actividades culturales 

e onciertos, .. ~~los infantiles y 
poesía en voz alta son parte de las activida-
des que Casa del Lago Juan José Arreola 
preparó para conmemorar el centenario 
del nacimiento de Nicolás Guillén (1902-
2002), poeta cubano representante de la 
poesía negra y afroamericana, cuya obra 
ha trascendido las fronteras y el tiempo. Las 
actividades se realizan del1 O de octubre al 
24 de noviembre. 

Organizados por la embajada de Cuba 
'en México, la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM y el Fondo de Cultura 
Económica, los festejos culturales tienen el 
objetivo de dar a conocer entre las nuevas 
generaciones la lírica de quien es conside- · 
rado el poeta nacional de Cuba y forma 
parte de la historia literaria de América 
Latina y del Caribe. 

Eugenia Revueltas, catedrática de la 
Facultad de Filosofía y Letras, manifestó 
que en la obra .de Guillén se percibe su 
vocación revolucionaria. Un poco adusto, 
consideró, el poeta reunió en sus textos dos 
grandes pulsiones: la del compromiso polí
tico y la del estético. 

Además, agregó, siempre mantuvo una 
relación profunda con la sociedad y la 
cultura mexjcana, independientemente de De la expo.venta Matices de libertad. Foro: oc. 
las querellas de los gobiernos en turno. 

Las actividades conmemorativas comenzaron 
con el concierto de gala Cuba para dos, a cargÓ 
de Martha Mejía, soprano, y José Antonio Bravo, 
piano. El repertorio musical de este recital incluyó 
obras de Gisela Hernández, Eduardo Sánchez dé 

Fuentes, Erñesto Lecuona y del mismó Guillén, con. 
música de Silvestre Revueltas y Eliseo Grenet. 

Para los amantes de la poesía, como ya es 
tradición en este recinto universitario, se preparó 
Poesía en voz alta. El spn entero, de Nicolás 

Muestra de arte. Color y forma es el primer acercamiento artísticd de 30 
jóvenes creadores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas al ámbito de la 
exposición de obra con un tema colee-ti vo. · 

La rnuestr¡t, que trató el tópico del consumismo social e histórico, se 
caracterizó por incluir representaciones convincentes y de ideas frescas. Es 
una reflexión plástico-cromática que permitió reconocer el sentido de un 
objeto de consumo corno fetiche real; unosjeans deslavados y el tarro de una 
cerveza fría son ejemplos de las obras que se exhibieron en la biblioteca de 
la Escuela Nacional de Música. g 

20 Jjacela 17<fe octubre de 2002 
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Guillén, con la dirección de José María 
espectáculo incluye música y una rep¡•lllilll 
teatral en la que participan alumnos 
Universitario de Teatro. Las pre~sentaciOIIIIIfl 
en el Teatro Rosario Castellano, IOSOklllílllll 
y 27 de octubre, a las 17 horas. 

Títeres 

con la conducción del 
Oleg Caetani.lnterpretará 
Silvestre Revueltas. Se 
Nezahualcóyotl, y habrá 
sábado 23, a las 20 horas, 
a las 12 horas. • 

En la 



TIEMPO, PIEDRA Y BARRO 

Exhibición que parte de las relaciones 
plásticas y formales entre la escultura 

prehispánica y la contemporánea. 

Lunes a viernes de 1 0:00 a 19:00 hrs. 
Sábados y domingos dé 10:00 a 18:00 hrs. 

Entrada libre. 

Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA-CU) 
Circuito Interior, CU, Costado Sur de la Torre de Rectoifa. 

'1 

Gidon· Kremer, director 
Obras de Hartmann, Mahler, Schnittke y Schubert. 

Viernes 25/ 20:30 hrs. 

*Costo: 300, 200 y 100 
Estudiantes UNAM con credencial actualizada $25 

(Segundo piso, cupo limitado). 

SALA NEZAHUALCÓYOTL 
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La UNAM convoca a estudiantes 

Se otorgará 'al mejor trabajo de in
vestigación básica o tecnológica en 
Ciencias Farmacéuticas, Químicas 
o Biomédicas relacionado con los 
medicamentos de uso humano 

(:1 ~19 ' 

de licenciatura a participar en el 

Programa Nacional de· Becas para la 

Educación Superior (PRONABES) 

Adolfo García Sáinz rindió 
su primer informe de labores; 
se espera incorporar a más 
jóvenes en la investigación 

E LAURA ROMERO 

!Instituto de Fisiología Celular (IFC) 
·es una-dependencia que se mantiene activa 
con un nivel de.calidad internacional y que 
responde a las responsabilidades sociales 
que la UNAM tiene como institución. Su 
compromiso es uno solo: avanzar en el 
conocimiento, afirmó Adolfo García Sáinz, 
director de la dependencia. 

Al rendir su primer informe de labores, 
correspondiente a 2001, mel)cionó que el 
instituto se dedica a la investigación en las 
cienciasbásicas, pero no está renuente a 
aplicarlas; de hecho, tiene un número cre
ciente de proyectos de este tipo. 

En presencia de René Drucker, coor
dinadorde la Investigación Científica, dijo 
que en los cinco departamentos de Fisiolo
gía Celular (Biofísica, Biología Celular, 
Gené~ica Molecular, Neurociencias y 
Bioquímica) labora una planta académica 
de 57 investigadores -43 titulares y 14 
asociados-y 64 técnicos académicos. 

Los científicos cuentan con los niveles 
más altos en el Sistema Nacional de Inves
tigadores, seis son eméritos y ocho nivellll; 
21 nivelll y ocho nivel l. 

El Instituto de R~iologíaCelular, resaltó, 
tiene un grupo académico maduro; sin 
embargo, esta característica se aoompaña 
de incrementos en la edad: nueve investi
gadores son mayores de 60 años y otros 1 O 
tienen entre SOy 59, es decir, la mayoría de 
la planta es mayor de 40 años. Los menores 
efe esta ~dad son sólo tres. · 

En este aspecto, reconoció, hay un 
défic~ importante y es una de las cuestiones 
que se pretende mejorar: el incremento del 
número de jóvenes. Lo.s técnicos acaóémi-, 
cos, comoerade esperarse, son en prome
dio 1 O años menores. 

,lfiiceta 17 de octubre de 2002 
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Avanza Fisiología Celular 

en la formación de doctores 

Adolfo García Sáinz. Foto: Justo Suáre:. 

García Sáinz destacó la cantidad de 
estudiantes del instituto (en promedio 
380, de los cuales 169 son de licencia
tura, 31 de maestría y más de cien de 
doctorado) y la producción primaria.de 
los científicos, reflejada en 77 publica
ciones en revistas internacionales, nue
ve en nacionales, 23 en libros y capítu
los, y dos patentes. "El instituto está 
empeñado en publicar el mayor número 
de contr-ibuciones posibles en las mejo
res revistas'. 

En el área de docencia, señaló la par
ticipación de los integrantes de la depen
dencia en licenciatura (en las facultades de 
Medicina, Química y Ciencias) y los pos
grados en ciencias biomédicas,,bioquímicas 
y biológicas, con los cuales está asociado 
el instituto. 

Por su parte, René nr ... r-ltAr·Uftl

ese instituto es uno de los más 
y con gran tradición en el área 
"Con los números que vemos"'""',.. .. 
no cabe duda de la calidad acaclénietlll 
dependencia, líder en la inve1stioacKJ11~1 
tífica no sólo en la Universidad, 
país entero". 

Sin embargo, a pesar de ser 
dependencias que doctoran rrui~:AIIIIIIIPIIr ... 
año, son todavía insuficientes.~llii,UIIIWI 
67 inve:itioal:iore:i de tiempoCOf1~,., 
ramente podrían graduarse más 
tes". En la Universidad en""''"""'···· 
hay que reflexionar acerca de 
las cuales se forman tan pocos.g 



·. 

La Universidad Nacional Autónoma de México; con aportaciones, 
pcruna parte, del Gobiernó Federal, por conducto de la Secretarfa 
diiEcb:ación Pública, y, por otra, de la Fundación UNAM A.C., 
envés de donativos de egresados y de la Fundación TELMEX, 
ha constituido un fondo con el propósito de otorgar becas 
nol8elllbolsables a estudiantes de licenciatura que por su situación 
Wnliar requieran de apoyo económico. · 

lll(oaslaa CÓnsideraciones el Comité Técnico del PRONABES-UNAM 
oonvoca a los estudiantes de licenciatura a participar en el Programa 
Nll:lonal de Becas para la Educación Superior (PRONABES), bajo 
1111 algulentas: " . 

PRIIEIIA. Podrán.partlclpar todos los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma 
diiMDclco que CÍJmplan COri los Siguientes requls~os: 
ti 11« c:iudadanos mexicanos. ; 
lfi'IIMinlr de famlltas-cuyo wréso familiar sea igual o IT)enor a tres salarios mfnimos ...... .V 
Eillr lnlalloll en la UNAM en 'una de las licenciaturas que imparte la lnstftuclón. 

contar con una lk:eQclatura previa. · ' 
C880 de que el estudiante se encuentre cursando una carrera simultánea, el apoyo 

e6to para I)Oncluir la primera de ellas. . 
IIUnnol de-nuevo ingreso a la UNAM np se les requerirá un promedio mlnimo para 

apovo. . 
álmnoa que en el !'lelo anterior hayan obtenido una beca para Iniciar 

en la UNAM;-'podrálí seguir gozando de este beneficio en el segundo ciclo 
IICOiar siempre que demuestren haber cubierto el número de créditos equivalente 

en el plan de est;;idios para el año cursado y haber aprobado la totalidad ·de 
a las que 11(1 inacrítSieron. · · 

lllllldia!1lll aollcllante se encuentra Inscrito en un ciclo (año) escoíar su perlar aJ 
'1 ya ha sido becarlo del Programa, para poder renovar el apoyo deberá haber 
un pnxnedio mlnimo.de \1.0 en el ciclo inmediato anterior al que se encuentre 

1lner CUblelto un número de crédHos equivalente aJ previsto en el plan de estudiOs, 
con etnúmero .de semestres o años cursados y haber aprobado la totalidad 

lllllill'lllll a las que ae ha Inscrito. 
IIIIIUdlaniB solicitante se encuentra Inscrito en un ciclo (a~o) escolar superlor al 

jjíl¡.vynoha sldoDecarlo de) Programa, deberá haber obtenido un promedio general 
illmo ele 8.0, tener·cublerto un nú'!'ero de créditos ·equivalente al previSto en el plan de 
!lbiOI. de acuerdo con el número de semestres o años cursados y haber.aprobedo la 

E 
las materlae a las que se ha lnscrHo. 

de que al alumno cuente con algún beneficio equivalente de tipo económico o 
OCflll¡ado·para· su edu. caclón pcr organismo público o privado, Incluyendo 
económloos otorgados para realizar el servicio social y los del Sector Salud 

llumnoe de intelnado de la carrera \le Medicina, deberá renunciar a este apcyo para 
flllfllo ele aslgr¡aeión d'ifRONABES-UNAM. 
!JtNohaberaldo &ar.>clonado, conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria. 

-..a. La asignación' de la beca ·se fund~entará llfl: 
-..clón· económica familiar. Determinada a partir -de la información que bajo proteata 
~proporcionen los solicitantes. Esta información será verificada por la 
G8nand de Orientación y Servicios Educativos mediante visitas domiciliarlas 

·~·:loi'IIS IIOOfales, y, M Sli caso, pcr la presentación de la documentación 
de los Ingresos familiares; y 

,===~de toe antecedentes académicos registrados en la Dirección General de 

' Escolar. 
La~ consistirá de-un estipendio mensual de ayuda de sostenimiento 

IIICII'ItO es vwlable según el ciclo (año) escolar en el que el estudiante se encuentre 
liiatb. Pllra el ciclo escolar 2002-2003 se asignará de' la siguiente manera: . ....._11\o $ 750.00 mensuales 
·lloftto a~~o $ 830.00 mensuales 
l~Qrallo $ 920.00 mensuales 
~ello $1,000.00 mensuales 
·--ello $1,000.00 mensuales 

CUARTA. La ayuda consistirá en 12 apoyos mensuales, que cubrlrén el periodo de 
noviembre de 2002 a octubre de 2003, con excepción de los alumnos que estén 
inscritos en el último ·semestre de su carrera a quienes se lee otorgaré el apoyo sólo 
por seis meses. 

QUINTA. Para el ciclo escolar 2002·2003, de acuerdo con los recursos disponibles, se 
cubrirán en primer término las solicHudes de renovación de los estudiantes con mayor 
necesidad económica que cubran los nequisHos establecidos en la Base PRIMERA de 
la presente cohvocatorla, quedando el remanente para asignaciones de nuevo Ingreso: 

SEXTA. ~os alumnc¡>s que resulten beneficiarios del Programa deberán contar con la 
Cédula Unlca de Registro de Población (CURP). 

SÉPTIMA. Los alumnos que resulten beneficiarlos del Programa, deberán acudir al área 
responsable de becas de su facultad o escuela, en donde se les informará. del nombre 
del tutor académico que les será asignado. 

OCTAVA. L.o8 alumnos seleccionados, además de cumplir con lo establecido en las 
Reglas de Operación del PRONABES, emitidas por la Subsecretaria de Educación 
Superior e Investigación Cientffica de la Secretaria de Educación Pública, deberán 
comprometerse a cursar la totalidad de los crédnos que se establecen en toe planes de 
estudio y, para tener opción de renovar el apoyo deberán mantenerse dentro de loa 
nequis~os académicos señalados en la Base PRIMERA de la pnasente convocatOria, 
además de comprobar que pcr su slbJaclón económica familiar ameritan de la 
continuidad del mismo. 

NOVENA. La eecuela o facuftad en donde nsallce sus estudios el alumno becarlo, 
d.eberá incorporarlo en alg~no de los programas de desarrollo comunitario de la 
lnstHuclón para la pnastaclón de su servicio social, o de tutorl.a de estudiantes de 
secunderia o bachillerato de alguna institueión.pública cercana a la que realiza sus 
estudios por un periodo no menor a 6 meses. 

1 Programa durante el Ciclo escolar anterior y .que estén 
, deberán realizar el trám~e correspondiente en el 
de la Dirección General de Orientación y Servicios 
escolar de Ciudad UniversHarla, entre las facuHades 

, difieio de la Ex-cafeterla central) en dÓnde podrán recibir 
de solicitud de renovación dé beca. Una vez contestada deberá ser 

a ~~~a copla de la credencial ~e la UNAM, que sellada servirá de 

+i 
'~ pción dé formas de solicitud será del1 O al ·23 de octubre. 

LE. 

&'COilOCIIi'.el listado de los alumnos seleccionados el 18 de noviembre, 
mecll ·ucaclón erf Gaceta UNAM, en cada una de las 1acuHades y escuelas, 
en el . . _Qrtenta9íó" Educativa de la Dirección General de Onentación y S!!rvleios 
Edu~ y !Ir~~~ página WEB: www.unarn.mX/dov 

~-,- ;}=tPtL -· . "! 

E. Los alumnos que hallan sido seleccionados como beneficiarlos del Programa deberán 
recoger su carta de aslg!laclón, presentar la documentacl6n solicitada pcr el banco 
(identificación oficial y •comprobante de domiciliO) y firmar el contrato bancario, 
respetando las fechas 114il\alades en la publicación de los resu~s; . en caso contrario, 
el apoyo económloo Hr6 cancelado. 

F. En caso de que se detecte lelsedad en los datos proporcionados, la beca aerá · 
cancelada aún cuando ya haya sido asignada. 

" POR MI RAZA HABI...ARÁ EL ESPfRITU" 
Ciudad Unlve,.ltarta, D.F., a 10 de octubre de 2002. 

~ . . 

0~ -.-:--~--~--Se comunica:! Personal Académico que-;, SEGURO DEGRUPO VrDA ;ráproporcionad;; través 1 
recclon en"~ra de ASEGURADORA HIDALGO SA. , para el periodo 2002-2003, a partir del 30 de septiembre de 
de Personal al 30 de septiembre de 2003, con. base en la Licitación Pública Nacional DGPr-LPN-014/2002. 1 

Avis o Para cualquier informacióf'! adicional, _llamar a los teléfonos 5622-2541 o 5622-2549 del : 
· · . Departamento de Seguros de la Dirección General de Personal. 

'----------------------------------------~ 
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Pedro 
Guerrero, 

una 
historia de 
voluntad 
y triunfo 

. Segundo torneo de segunda 
fuerza; participaron los 
mejores .esgrimistas de la 
categoría 

L 
CARMENSERRALDE

os esgrimistas pumas conquista
ron medallas de oro, plata y bronce 
para la UNAM en el segundo torneo 
de segunda fuerza que se realizó en 
el Centro D~portivo OlímRicq Mexi-
cano (CDOM). Participaron además 
eiiPN, Monterrey, DF, IMSS, Yuca
tán, Puebla, Estado de México y 
Aguascalientes. 

Eurídice Fuentes, en florete feme
nil, logró el primer lugar y Angélica 
Larios el tercer sitio; ambas esgrimistas 
tuvieron que disputarse los primeros 
lugares con las 28 deportistas -que 
asistieron a este evento. Erick Bravo · 
se ubicó en segundo lugar al participar 
en espada varonil, en donde intervi
nieron 36 competidores. 

En esta competencia estuvieron los 
mejores esgrimistas pumas de segun
da fuerza: Erick Bravo y Valeria Richie, 
en la modalidad de espada; Angélica 
Larios, Eurídice Fuentes y Alejandro 
Rodríguez, en florete, y Julio del Car
men, en sable. El objetivo fue rankearse 
y subir a primera fuerza por medio de 
los próximos torneos. Asimismo, como 
parte de su preparación, participaron 
esgrimistas novatos. 

Los competidores pumas comenta- · 
ron sentirse satisfechos por los resulta
dos obt~nidos. En días pasados, 12 y 
13 de este mes, participaron en el 
Campeonato Nacional de Segunda 
Fuerza, que se realizó en la sala de fu. 

armas del CDOM. 
También competirán en los Juegos 

Puma, del 7 al1 O de noviembre, en la 
sala de armas del Ex reposo de Atletas, 

Pumas- Ch 
""' .. ·' :0:0· #! ,;:, 

el sablct . 19 
a lasCX 

\ 
17 horas, ·. 

enCU 

niversidad, 
firme en el 
liderato; 

ganó 3-0a 
Pachuca 

Oro, plata y bronce p 
. esgrimistas de la UN 

en Ciudad Universitaria. g Concentración, rapidez y agilidad, factores que reúnen los esgrimistas pumas. 

24 "'qaceta 17 de octubre de 2002 



P 
JAVIER CHÁVEZ 

umas CU, dirigido por el 
-" Leopoldo Vázquez Me
lado. tendrá una difícil visita al 
Estadio Jorge Castro de la Uni
iB!SidadAutónomade Coahuila 
~ próximo sábado, a las 15 
liofaS, cuando visite a Lobos, 
~tiene un pie en la Conferen
aaNacionat 

Los caninos norteños, que 
mna Jorge Alonso Castro, 
IIÍ1 no conocen la victoria.. en 
esta temporada y marchan en 
elúlino lugar de la Conferencia 
llos 10 Grandes, débajo de 
&Jrregos"' capitalinos, quienes 
llán ganado· un solo juego. 

Es por ello que Lobos bus. 
caráatoda costa la victoria ante 
1:11 felinos universitarios, que 
legan al encuentro luego de 

52-10 ante Borregos del 
Estado de México, en · 
de Guadalupe. 

~1:m. ~:Ar~ la tercera ocasión 
y Lobos se vean en 

iilllltor\nfill'i~l La primera fue 
• año en que los 

llliiiii\IIAII debutaron en la 
del futbol americano de · 

en aquella ocasión el 
correspondió a los 

37-3, en duelo dis-

Pumas CU busca su quinta 

Victotia; visita a Lobos 

Los felinos del Pedregal intentarán enderezar el camino el próximo 
sábado, cuando enfrenten a la sotanera Universidad de Coahuila 

Pumas CU visita el Jorge Castro de Coahuila, en partido clave rumbo a 
las finales .. 

putado en el Estadio Centenario de Factor clave será la incursión de 
Cuernavaca. Al año siguiente, los - la unidad ofens'iva, en particular de la 
auriazules volvieron a superar 12-3 bujía del equipo, el-halfbackCésar 
a los norteños. Barrera, líder corredor de la escua-

dra y quien en sus últimas actua
ciones ha sido detenido por las 
defensivas rivales. 

"En los partidos anteriores 
el trabajo de scoutsobre nues· 
tra ofensiva nos ha limitado, 
pero eso me motiva a seguir con 
el trabajo y·es un compromiso 
ante el equipo y la afición puma 
que nos sigue", comentó Barre· 
ra Sánchez. 

Por su parte, la defensiva 
auriazul tendrá que esforzarse 
más ant~ el ataque aéreo, que es 
por donde los rivales han marca
do más puntos a las diago.nales 
universitarias . 

De conseguir su quinto triun
fo, Pumas se metería de lleno en 
la lucha por un sitio en la postem
porada, a la que no llega desde 
1999.g . 

material deportivo 

la Asociación de Gimnasia 
RoDRIGO DE BuEN 

Cerrado, sede de la 
de Gimnasia de la 

IID-IIIMniÍfillrl Nacional, Mónica 
'1118S~IIIlalillas, titular de Activi· 

Deportivas, entregó má
- deportivo a la Organización 
~de esta disciplina. 

la titular del deporte 
~ldijo a los niños y jóve-· 
lles del representativo, pre
~enlaentrega, que este 
~$tuerzo se hace para que 

puedan entrenar con material de 
calidad en aras de que perfeccionen 
su técnica individual. 

Los exhortó para que sean: cuida
dosos con el equipo y material pro· 
porcionado; reconoció en ellos la 

. doble labor y esfuerzo de ser estu
diantes y deportistas, pues en su'esen
cia, dijo, está el orgullo, dignidad y 
esfuerzo que hacen ver a los verda· 
de ros Pumas de la UNAM. · ·. 

Enrique Bravo López, en nombre 
de los entrenadores de gimnasia, agra
deció los arreglos hechos al gimnasio 

de aparatoS y la compra de nuevos 
. implem~~ oon los cuales, dijo, es
peran poderfl181orar los resultados de 
las competencias donde participan los 
distintos rejKesentativos. 

Entre los arreglos que se le hicie
ron al gimnasio de aparatos están: 
haber arreglado el techo, cambiarte el 
piso y pintarlo. Se modificó la distribu
ción de algunos aparatos de piso, se 

realizaron mejoras a la fosa, se 
cambiaron las espalderas, se 
compró un nuevo caballo para 
saHo, se habilitaron 35 casilleros 
para los alumnos, se adquirie
ron botadores para el caballo de. 
salto, ligasdepoliuretano, polai
nas y barras, mancuernas, pe
sas para barras y un banco para 
acomodar las barras.g 



Pedro Guerrer~, una historia 

de voluntad y triunfo 

Once años de uoa carrera deportiva llena de esfuerzos 

P 
JESÚS CANALES 

edro Guerrero T rejo se muestra satisfecho de 
sus logros y de que en cualquier lugar donde se 
presente se encuentra con el cariño d.e la gente que 
lo ve competir, esforzarse y triunfar. 

La historfa deportiva de este nadador 

discapacitado iniciQ hace 11 años, luego de un 
accidente en el que perdió ambas piernas, y,que 
marcó una nueva etapa en su vida: el ejercicio de 
la natación. 

Pedro recuerda su primer contacto con el 

Inició hace 11 años, luego de un accidente. Foro: Raúl Sosa. 
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agua. Fue a la edad de seis años en su 
Mineral del Chico, en Hidalgo; nadó en el 
del Milagro. De ahí saltó hasta la victoria~op 
da en el XII Maratón Internacional de Nataait 
Cañón del Sumidero 2001, conseguidaalrect 
rrer una distancia de cinco kilómetros fr-1 
nadadores sin ninguna discapacidad, y~ 
nivel competitivo confirmó este 2002 alarril 
en el segundo sitio en la misma justa. "El cara 
es otro mundo, con sus impresionantes Plt 
des, su vegetación, y el tremendo río; es1:011 
si visitáramos otro planeta". 

Son innumerables sus primeros •uu""'"'•·• 
canzados en distintas albercas y litorales ¡ 
México, como en: el Maratón de Manzall\ 
Colima, con un trayecto de ocho kilómetros, 
donde ha estado en nueve de sus 10 
En septiembre de este año triunfó en el V 
peonato de Natación Fernando Nájera -en 
que consiguió una de oro, dos de plata y 
bronce-, y en el Campeonato Nacional 
de Curso Largo, efectuado en Monterrey, 
vo León -donde óbtuvo una de oro, dos 
plata y una de bronce-; fue el único 
discapacitado entre 360 nadadores aecas1aa1 
el país. ' 

Su güsto por el ejercicio físico también 
llevado a tomar parte en cuatro versiones 
Maratón Internacional de la Ciudad de 
en el que ha conseguido dos mAr'itnrin~: 
lugares, luego de transitar los más de42 
tros de que consta. "El deporte me ha 11111111-.. 

estar con vida, tener salud; por eso 
diario, porque para practicar cualquiera~UYUWII 

se necesita tener buenq alimentación, desc ... JI 
y disciplina". , 

Respecto a la natación, Pedro 
estilo que mejor desarrollo es el de pecho, 
a mi peso y a la forma de la brazada. La 
es vida a cualquier edad. Yo 

· tanto en la alberca como en el mar; no 
ninguna preferencia. Tan bonito es un ocho 
metros como un 50 metros. Cada 
tiene tm significado". 
. También recordó a los profesores de la 

que le apoyar.on para que pudiera riA~:.P.nvo_. 
en este ámbito: "Sergio Durán, que me 
equipo de baloncesto, e Isaac Ruiz Ponce. 
Choco, con quien practiqué la natación. 
mente a Martha Heredia, a quíen le 
todo lo que hizo por mí". 

Pedro reflexiona y resume: 
de mi rehabilitación porque fueron casi 
veces me desesperaba, pensaba: 'qué 
aquí'. Poco a poco, con el cariño de mi 
compañerismo de las personas que t .. mhiMIIIr• 

ban en terapia y el aliento de la gente 
rodeaba, fui recu-perándome física y man1tatlll•l 
que es lo. más difícil". 

Pedro se encuentra en una situación 
cada, pues a partir de que su esposa 
nadador discapacitado más constante y de 
yor calidad que porta los colores de la 
sidad está en riesgo de abandonar su 
carrera deportiva.g 



P JAVIERCHÁVEZ 

urnas Acatlán jugará el 
pase a la postemporada de la 
Conferencia Nacional en la 
Organización Nacional Estu
diantil de Futbol Americano 
(ONEFA), el próximo sába
do, a las 13 horas, cuando 
reciba en su campo de la 
ENEP a Borregos Salvajes 
deiTecde Monterrey campus 
Chihuahua. 

Pumas Acatlán, 
por su pase a finales 

Recibe a! Tec Monterrey, luego de caer 
en un polémico encuentro ante Centinelas 

Ambos equipos llegan al trense, pero ya sin tiempo en el 
partido en igualdad de cir· reloj de juego. 
cunstancias: cuatro victorias Luego de esta dolorosa 
por un descalabro. Borregos derrota, Pumas se mantiene 
cayó en la jornada tres ante en la primera posición del Gru-
Cherokees, con un sor·pren- po A, pero está obligado a 
dente 41-40, y los acatlecos vencer a los chihuahuenses si 
hicieron lo propio el fin de quiere seguir en la lucha por 
semana, 14·10, ante Centine- ascender a la Conferencia de 
las del Cuerpo de Guardias los 10 Grar~des. 
Presidenciales, luego de un Por su parte, Borregos vie-
polémico arbitraje que anuló ne de superar en su terreno a 
una anotación puma dentro Correcaminos de la Universi-
de los últimos 20 segundos dad Autónoma de Tamaulipas 
del encuentro, por un su- en apretado 38-32 y querrá 
puesto pase adelantado del ganar en Acatlán para buscar 
mariscal de campo Emmanuel el campeonato y el ascenso 
GómezLunaa Benjamín Lan- ~ del último equipo del Tec que 
davazo. Además, dos. cues- aún participa en la.Conferen-
tionadas decisiones y casti- cia Nacional. 
gos inexistentes influyeron en Éste será el primer com-
el resultado final. · premiso de los lanudos de 

Los felinos, a pesar de la Chihuahua ante un equipo 
derrota, no dejaron de luchar e puma donde los auriazules 
incluso llevaron el ovoide hasta Pumas Acatlán enfréntará este fin de semana un duelo determinante en deberán aprovechar su condi· 
la yarda cuatro del equipo cas- - sus aspiraciones. ción de locales.g 
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