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Rafael Bojalil ganó el Premio 
Lola e lgo Flisser-PUIS 1995 
E nelmarcodelSimposiolnter

nacional Neurocisticercosis en 
la Infancia Tanya Martínez Flisser, 
el doctor Rafael Bojalil Parra, jefe 
del departamento de Inmunología 
del Instituto Nacional de Cardio
logía, recibió el Premio Lola e Igo 
Flisser-PliTS 1995. 

En su tesis trabajó con ratas inf~ 
ladas por Taenia crassiceps, parásito 
semejante al que provoca la cisti
cercosis en seres humanos. Esta espe
cie tiene la ventaja de que es capaz de 
reproducirse asexualmente, con Jo que 
se facilita su manejo experimental. 

Cóndores pisa ya el pasto 
sagrado del Tapatío Méndez 

Femández Zayas 
sigue al frente del 
l. de Ingeniería 

El27 de mayo se 

elegirá a los jugadores 

que integrarán el 

equipo de futbol 

rzmericano 
1:1 45 

futudio de la FES Zaragoza 

En uno de cada 5 alumnos de 
primer ingreso puede haber 
desajustes de personalidad 
1:1 8 

D esde enero, 260 jugadores han 
entrenado arduamente en la 

cancha del Estadio de Prácticas 
Roberto Tapatío Méndez y en el 
gimnasio. Buscan pasar las pruebas 
que les permitan jugar en Cóndores 
la temporada 95 de la Liga Mayor. 
Sus esfuerzos se han intensificado 
esta semana, pues el 27 de mayo se 
decidirá quiénes serán Jos.80 elegi
dos. 

El rendimienlo de los deportislas 
en los entrenamienlos ha sido 
superior al de años pasados. 

Investigación del CRIM 

En Morelos, el Pronasol 
tuvo efectos favorables, 
aunque insuficientes 
1:1 20 

Cultura prehispánica 

Muchas plantas mexicanas 
son útiles en la restauración 
de obras artísticas 
1:1 23 

Se comprometió a 

trabajar tenazmente 

para definir la función 

! de esa disciplina en el 
~ 
~ siglo XX o 11 

La cueva de Montesinos 

En el CUT se presenta 
este espectáculo de 
José Ramón Enríquez 
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Rafael Bojalil ganó el Premio 
Lola e lgo Flisser-PUIS 1995 

En la investigación premiada se trabajó con ratas 
infectadas por Taenia crassiceps, parásito semejante al 
que provoca la cisticercosis en seres humanos 

E 
GUAOALUPE LUGO 

1 doctor Rafael Bojalil Parra, 
jefe del Departamento de Inmu
nología del Instituto. Nacional de 
Cardiología, recibió el Premio Lola 
e Igo Flisser-PUIS 1995, por su 
trabajo Influencia de Mecanismos 
Celulares y Factores Gonodales so
bre la Respuesta Inmune al Cis
ticerco de Taenia crassiceps, con el 
que obtuvo el doctorado en investi
gación biomédica básica en el Insti
luto de Investigaciones Biomédicas 
delaUNAM. 

En la ceremonia, realizada en el 
auditorio del Instituto Nacional de 
Pediatría, en el marco del Simposio 
Internacional Neurocisticercosis en 
la Infancia Tanya Martínez Flisser, 
el doctor José Eduardo San Este
ban, director del Programa Univer
sitario de Investigación en Salud 
(PUIS), acompañado de la familia 
FJisser, entregó dicho premio, que 
se otorga desde 1986 a la mejor tesis 
de investigación realizada en el cam
po de la parasitología. 

El protocolo de investigación 
del doctor Bojalil Parra tiene como 
origen el estudio de factores bioló
gicos en un modelo experimental 
aplicado a ratas infectadas por 
Taenia crassiceps, parásito que ade-

El doctor 
Rafael 
Bojalil 
Parra es 
jefe del 
[)epl1cmriD 
de 
lnmunologfa 
del instituto 
Nacional de 
Cardiologfa. 

más de poseer semejanzas estructu
rales y antigénicas con el de Taenia 
solium -el causante de la cisti
cercosis en seres humanos-, es ca
paz de reproducirse asexualmente, 
característica que facilita su manejo 
experimental. 

I;n el acto, el doctor San Esteban 
explicó que el Premio Lola e Igo 
Flisser fue instituido por el PUIS en 
colaboración con la familia Flisser 
para fomentar en los jóvenes inves
tigadores de pos grado el interés por 
la investigación en el área de las 
enfermedades infecciosas y para
sitarias, las cuales afectan a un alto 
porcentaje de la población mexicana y 

a otros países en vías de desarrollo. 
Asimismo, reconoció. que es 

admirable el esfuerzo de la activi
dad altruista de es~a familia, por 
apoyar el desarrollo de la ciencia e 
impulsar a los jóvenes que se en
cuentran en el c¡¡mino de convertir
se en investigadores, mediante este 
reconocimiento. 

En este concurso fueron otorga
das también dos menciones honorí
ficas: la primera de ellas para la 
doctora Lilian Y épez Mulla, por su 
trabajo Clonación y Expresión de 
Genes que Codifican para Antígenos 
de Superficie Esticomosa de laLar
vaMuscular de Trichinella Spiralis, 
Utiles en el Diagnóstico, presenta
do para obtener el doctorado en 
ciencias, con la especialidad en 
inmunología en la Escuela Nacio
nal de Ciencias Biológicas, del Ins
tituto Politécnico Nacional. 

La segunda se le concedió a la 
doctora María Adelina Schile 
Guzmán, por su investigación Res
puesta Inmune hacia la Lectina de 
220kDa de Entamoeba histolytica, 
con la que también obtuvo la maes
tría en ciencias en el Centro de In
vestigaciones y Estudios Avanza
dos (Cinvestav) del IPN. • 

Ratón 
infectado 
por 
cisticercosis 
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Un premio a la 
mejor tesis 

A partir de I986, el 
Programa Universitario de 
Investigación en Salud 
(PUIS) invita cada año a 
egresados de TrUU!strla y 
doctorado, a que sometan a 
concurso sus tesis ante un 
jurado integrado por 
reconocidos especialistas en 
el área de las enfermedades 
infecciosas, quienes evalúan 
originalidad, metodolog{a y 
relevancia de los propios 
trabajos. 
Cada vez resulta mayor el · 
número y la calidad de las 
tesis presentadas a este 
concurso, cuyo 
reconocimiento consiste en 
un diploma y un estfmulo 
económico. 
En esta ocasión participaron . 
investigadores de la 
Universidad de Guanajuato, 
Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas y 
Cinvestav del Instituto 
Politécnico Nacional; 
Instituto de Investigaciones 
Bif!médicas, Facultad de 
Ciencias, Instituto de 
Biologfa de la UNAM, 
Centro de Investigaciones 
Biomédicas del Noreste, 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y de la 
Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

11 de mayo de 1995. a 3 
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Cómo prevenir la 
enfermedad 

El ser humano es el hulsped 
definitivo de la Taenia 
solium, que puede 
pemumecer en el intestino 
por ocho años o más. 'Las 
personas contagiadas 
expulsan de uno a cuatro 
parásitos maduros 
diariamente y cada uno 
puede contener entre 50 mil 
y 60 mil huevecillos. 
Durante su participación en 
el Simposio, la doctora Aline 
S. de Aluja, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, dijo que si los 
huevecillos son expulsados 
en la materia fecal al ras del 
suelo, e11 corrales o en el 
campo donde tienen acceso 
los cerdos, éstos se infectan 
y sufrirán la fase larvaria de 
este parásito. 
De igual manera, si el 
hombre ingiere esos 
luuvecillos, por falta de 
higiene personal, también 
llega a ser vlctima de la 
cisticercosis. 
Las medidas para romper 
esta fase del ciclo es la 

instalación obligatorif! de 
letrinas en todos los hogares, 
para evitar el fecalismo al 
aire libre; limpieza personal, 
el cuidado en el manejo y 
preparación de alimentos, 
así como la inspección 
sanitaria de los rastros 
municipales. 
Para iniciar una campaña 
sanitaria se siguen algunas 
estrategias: 
Sensibilizar a la población 
por medio de pláticas; 
medíos audiovisiales para 
adu/ws y niños en edad 
escolar; campañas en radio 
y televisión; educación 

continua para la salud 
dirigida a adultos y niños. y 
construcción obligatoria de 
letrinas adecuadas al tipo de 
suelo, entre otras. 

4 a 11 de mayo de 1995. 

El cuatro por ciento de la población 
en México padece neurocisticercosis 

En el Simposio Internacional organizado por el PUIS y el ' 
Instituto Nacional de Pediatría, algunos especialistas 
dijeron que es una enfermedad que afecta principalmente 
a las naciones subdesarrolladas 

L 
GUADALUPE looo 

a neurocisticercosis afecta al 
cuatro por ciento de la población en 
México. Esta patología endémica 
de nuestro país, cuya secuela más 
grave es la epilepsia, es una de las 
enfermedades que cada vez con 
mayor frecuencia se diagnostica-en 
la edad pediátrica, que va de los 
niños recién nacidos hasta 14 años 
de edad. 

Lo anterior fue informado por 
especialistas nacionales e interna
cionales que participru:on en el Pri
mer Simposio Internacional 
Neurocisticercosis en la Infancia 
Tanya Martfnez Flisser, que se rea
lizó del27 al29 de abril en el Insti
tuto Nacional de Pediatría. 

En la sesión inaugural el doctor 
Eduardo San Esteban, director del 
Programa Universitario de Investi
gación en Salud (PUIS), señaló que 
la Taenia solium -parásito causante 
de la cisticercosis- afecta a todas las 
regiones del mundo, principalmen
te a los países subdesarrollados. 

"Se trata de la parasitosis del 
sistema nervioso central más fre
cuente en el planeta", reflrió el doc
tor San Esteban. 

A pesar de que su incidencia es 
mayor en los países del Tercer Mun
do, también se presenta en algunas 
zonas de Estados U nidos debido a la 
constante migración. 

Por su parte el doctor Hdefonso 
Rodríguez Leyva, investigador de 
la Facultad de Medicina de la Uni
versidad Autónoma de San Luis 
Potosí, indicó que las manifestacio
nes clfnicas de la neurocisticercosis 
son semejantes a las que se aprecian 
por la infestación de otros parásitos. 

De estas manifestaciones, la epi
lepsia es la más importante de esta 
enfermedad que afecta al sistema 
nervioso. Se calcula que entre el 30 

Gaceta UNAM 

y 92 por ciento de los pacientes con 
neurocisticercosis la desarrollan. 

La segunda manifestación clí
nica en importancia es el cráneo 
hipertensivo; es decir, el incremen
to, brusco o paulatino, del contenido 
del cráneo. Al respecto, aseguró que 
los niños que padecen este síntoma 
presentan fenómenos diversos, que 
van del llanto fácil e incontrolable al 
abombamiento en la fontanela, o 
crecimiento de la cabeza con deten
ción en el desarrollo normal, así como 
la presencia de dolores de cabeza, 
náusea y vómito. 

Este padecimiento, dijo el dQC
tor Rodríguez Leyva, es adquirido 
por el ser humano mediante la for
ma inmadura o larvada de la Taenia 
solium, que se inicia por el consu
mo accidental de los huevecillos de 
la Taenia -gusano parasitario- con
tenida en alimentos contaminados 
por materia fecal. 

"Los cisticercos viajan por el 
tubo digestivo y penetran a la circu-

Rodeado de 
Wlproce$0 

lnllamatorio 
Intenso y con 
todos sus 
tejidos 
destruidos, se 
observa en la 
gráfica un 
cislicerco 
proveniente 
de un cerdo 
inmunizado. 

lación sanguínea al atravesar los 
intestinos; llegan así a muchos teji
dos, como el celular subcutáneo, 
pulmones, corazón, hígado, cavi
dad peritoneal y, principalmente, al 
sistema nervioso central", explicó. 

En su ponencia Neurocisti
cercosis en la Infancia. Cráneo 
Hipertensivo, el doctor Rodríguez 
Leyva agregó que después de un 
periodo de entre 50 a 60 días, las 
larvas cambian a la forma de 
cisticerco. 

Asimismo explicó que las lesio
nes qufsticas que afectan al ser hu
mano suelen localizarse en el cere
bro, en el ojo -en donde se aloja 
formando una especie de catarata-, 
o en el sistema circulatorio, especf
flcamente en el corazón. 

Ante esta perspectiva, tanto los 
especialistas nacionales como in
ternacionales señalaron que para 
controlar esta enfermedad es necesa
ria una detección y el posterior trata
miento masivo de la teniasis -partí-



La Primera Feria de Humanidades, 
semillero de futuros investigadores 

El doctor Humberto Muñoz, coordinador de 
Humanidades, entregó constancias a 80 alumnos de la 
ENP y el CCH, en reconocimiento a su participación 

E ELVIRA ALVAREZ 

1 doctor Humberto Muñoz, 
coordinador de Humanidades, hizo 
entrega de constancias a 80 alumnos 
de la Escuela Nacional Preparatoria 
y del Colegio de Ciencias y Huma
nidades, en reconocimiento y como 
estímulo a su participación en la 
Primera Feria de Humanidades, ce
lebrada en el marco de la V Feria de 
las Ciencias. 

Los trabajos con que participa
ron los alumnos forman parte del 

cularmente en aquellos lugares en 
donde la crianza de cerdos se hace a 
campo abierto-; campañas de edu
cación para la salud, así como el 
establecimiento de mecanismos de 
detección adecuados de la 
cisticercosis porcina. 

Para erradicar la este mal en 
México sería necesario establecer 
campañas de vacunación similares 
a las de la poliomielitis, aunadas a 
un sistema de vigilancia epidemio
lógica. El corolario más importante 
sería buscar la participación activa 
de la población en riesgo, pues sola
mente ·aplicando estas estrategias 
de manera simultánea es como se 
podría abatir esta enfermedad. 

El Tercer Mundo 

En ningún país del mundo se ha 
logrado determinar cuál es el perio
do de incubación de la cisticercosis 
cerebral y la información que existe 
acerca de la incidencia de esta en
fermedad en la población es poco 
confiable, ya que procede de la que 
se captura de las publicaciones y no 
deiSistemade Vigilancia Epidemio
lógica. 

Así, el doctor Luis Cabrera, re
presentante de la Organización Pa-

Programa Jóvenes hacia la Inves
tigación en Humanidades y Cien
cias Sociales, por lo que también 
se entregaron constancias a los pro
fesores asesores. 

Ante alumnos y profesores re
unidos en el auditorio de la Coor
dinación de Humanidades de la 
tJNAM, el doctor Humberto 
Muñoz aseguró que esa feria per
mitió a las autoridades universita
rias detectar la existencia de un 

namericana de la Sauld en México, 
aseguró que la neurocisticercosis es 
un padecimiento muy serio en los 
países del Tercer Mundo, debido 
fundamentalmente a los inadecua
dos o escasos servicios de sanea
miento. 

De acuerdo con el programa de 
saneamiento de la Organización 
Panamericana de la Salud, 130 millo
nes de habitantes carecen de agua; 145 
millones no disponen de sistemas de 
eliminación de excretas; 300 millo
nes contaminan cursos y depósitos 
de agua, y 240 millones de habitan
tes usan tiraderos en condiciones de 
riesgo ambiental y de salud. 

Por lo anterior, es necesario 
instrumentar un programa integra
do para el control de la teniasis
cisticercosis que debe cubrir tres 
vertientes principales: el saneamien
to básico de las comunidades, la 
identificación de focos de infec
ción: individuos parasitados o fami
lias con casos de cisticercosis, y la 
detección de poblaciones donde se 
sabe de brotes de cisticercosis 
porcina. 

De igual manera, es necesario 
poner en marcha sistemas adecua
dos de vigilancia epidemiológica, 
con datos comparables en todos los 

gran semillero que podría ser ca
nalizado hacia la investigación. 

"Por ello, dijo, se fortalecerán 
las acciones realizadas hasta ahora 
para llegar al bachillerato e intenta
remos iniciar una nueva Feria de 1~ 
Humanidades, ya que debemos con
tar con una exposición más grande, 
en la que se pueda dar a conocer lo 
que los jóvenes piensan en torno a 
los problemas soCiales, políticos y 
culturales de nuestro país." • 

países, para analizar la frecuencia y 
distribución en tiempo-lugar -perso
na, y favorecer el intercambio de la 
información epidemiológica y cien
tífica que se genera en los países, 
incluyendo las políticas y normas 
de vigilancia y control. 

La Organización Mundial de la 
Salud y otras instancias internacio
nales deberían incrementar su apo
yo a la investigación operativa y 
tecnológica que apresure el logro de 
los objetivos de control de la 
cisticercosis, haciendo que en las 
revisiones anuales éstos se vuelvan 
más ambiciosos pero factibles. • 

Por las 
condiciones 
insalubres en 
lasque en 
ocasiones se 
erra a los 
cerdos, éstos 
pueden 
infectar5e con 
la Taenia 
soliumy 
transmitirla al 
hombre. 
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Participaron 45 
proyectos de 
Humanidades 

El pasado 6 de abril se 
inaugur6 la V Feria de las · 
Ciencias en el Plantel Sur 
del Colegio de Ciencias y 
Humanitkldes, en la que se 
presentaron 160 
investigaciones de las 
distintas áreas cientfjicas y, por 
primera vez. de las 
humanidades. La V Feria de 
las Ciencias reuni6 115 
trabajos de investigaci6n sobre 
química, fisica y biología, 34 
de los cif01es quetklron corrw 
finalistas. De los 45 proyectos 
que participaron en el área de 
humanidades, 18 resultaron 
finalistas. 

11 de mayo d.-1995. O 5 
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José Lugo Hubp, una 
carrera sin grietas 

Nacido en Chilpancingo, 
Guerrero, el21 de diciembre 
de 1944, José Lugo Hubp es 
ingeniero geólogo por la 
Escuela Superior de 
lngenierfa y Arquitectura del 
Instituto folitécnico 

Nacional (IPN), y doctor en 
ciencias geológicas por la 
Universidad Estatal de 
Moscú Lomonosov. 
Es investigador titular "B" 
de tiempo completo en el 
instituto de Geografla de la 
UNAM, donde ingresó en 
1976. Se ha desempeñado 
como jefe de departamento 
de septiembre de 1983 a 
septiembre de 1993. 
Asimismo, fue profesor de 
Geomoifologfa en la 
Facultad de lngenierfa, en el 
posgrado de la Facultad de 
Ciencias, y en el Colegio de 
Geografla de la Facultad de 
Filosofla y Letras. 
Entre su vasta producción 
editorial ae;tacan: 17 
artfculos publicados en 
revistas especializadas, 14 
11U1pas, JO artfculos de 
divulgación, tres cap{tulos 
en libro, cinco libros, y tres 
traducciones del ruso al 
español publicadas. Ha 
dirigido 20 tesis de 
licenciatura, cinco de 
maestrfa y dos de doctorado. 

6 d 11 de mayo de 1995. 

Los deslizamientos de tierra son riesgosos 
en poblaciones que crecen anárquicamente 

El doctor Lugo Hubp, del Instituto de Geografía, 
actualmente estudia este fenómeno natural en Metztitlán, 
Hidalgo. Afirmó en entrevista que los peligros que 
representa se acentúan por la presencia del hombre 

El doctor 
José Lugo 
Hubp 
investiga las 
causas que 
provocaron 
los daños 
sufridos en el 
ex Convento 
Agustino del 
siglo XVI. 

E GUSTAVO AVALA VIEYRA 

n la actualidad se considera 
que más de la mitad de los casos de 
deslizamiento de tierra tiene que 
ver con la actividad humana, ya sea 
por la deforestación o por el uso 
inadecuado del suelo, apuntó en 
entrevista el doctor JoséLugo Hubp, 
investigador del Instituto de Geo
grafía de la UNAM, quien agregó 
que ese fenómeno es un riesgo natu
ral que se incrementa por la influen
cia del hombre. 

Luego de indicar que para evitar 
este tipo de riesgos se deben realizar 
estudios preliminares, señaló que 
nuestro país tiene el inconveniente 
de que el crecimiento de su pobla
ción es muy alto y rápido. 

El investigador añadió que algu
nas comunidades crecen en re~io
nes desfavorables, porque si en un 
principio se asentaron en zonas ap
tas, éstas han sido rebasadas por su 
aumento poblacional, y después la 
gente comienza a extenderse hacia 
el interior de barrancos y laderas de 
cerros, hecho que se puede presen
ciar en los alrededores de la ciudad 
de México. 

El doctor Lugo Hubp trabaja 
desde 1991 en Metztitlán, Hidalgo, 

Gaceta UNAM 
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cuya población ha sido afectada y 
amenazada por un deslizamiento de 
tierra. Específicamente estudia las 
causas que provo.caron los daños 
sufridos en la estructura de uno de 
los principales edificios, el ex Con
vento Agustino del siglo XVI. 

El deslizamiento de tierra es una 
ruptura o falla en un talud, en una 
vertiente, una masa de roca y tierra 
que se desliza sobre otra, y lo que 
está encima de esa masa s.e destru
ye: es un proceso relativamente len
to,. que llega a ser de centímetros a 
decímetros por mes en las etapas de 
mayor actividad. 

Todas las zonas montañosas del 
mundo, como las sierras Madre 
Oriental y del Sur de México, pade
cen este fenómeno y otros procesos, 
como deslaves y derrumbes; es par
te de su desarrollo, evolución y de la 
erosión natural. Es un fenómeno 
permanente, lo cual no quiere decir 
que represente riesgos forzosamen
te. Los riesgos y peligros se dan en 
las poblaciones que crecen en for
ma anárquica y hacia regiones des
f¡¡vorables. 

"Estos procesos, explicó, se detie
nen por el mismo fenómeno natural, 
cuando se alcanza un nuevo estado de 
equilibrio; es algo que se rompe y se 
mueve, y se sigue moviendo hasta que 
llega a un punto de equilibrio; ahí 
termina el problema" 

El investigador universitario señaló 
que en algunos casos particulares au
menta el peligro, porque las comunida
des crecen en zonas donde hay mayor 
posibilidad de derrumbes y desli
zamientos, como en el caso de Tijuana. 
Estos procesos ocurren en muchas par
tes del tenitorio nacional y pasan des
apercibidos porque son comunes en 
zonas despobladas, principalmente en 
las montañas. 

En Hidalgo, recalcó el doctor 
Lugo Hubp, investigamos el pro
ceso del deslizamiento, ya que son 
pocos los estudios que al respecto 
se han realizado en el país. Sobre el 
tema, "tuvimos la oportunidad de 
conocer el fenómeno desde su ini
cio, por lo cual hemos monitoreado 
la zona desde 1.991 hasta la fecha, 
con el fin de conocer mejor el fenó
meno, su comportamiento, los da
ños que produce, y así poder opi
nar sobre las medidas preventivas. 

"También tuvimos la oportunidad 
de conocer otros fenómenos simila
res en la zona, de los cuales se ha 
hablado menos porque han afectado 
poblaciones muy pequeñas. En esos 
casos encontramos que, además de 
las causas naturales que los provoca
ron -factores topográficos, físico
geográficos y geológicos-, han tenido 
gran influencia los huracanes de los 
últimos años: el Gi/herto en 1987, el 
Diana en 1990 y el Gert en 1993. 

Los deslizamientos en esa parte 
del país han afectado a poblados de 
Metztitlán e Ixcotla de Molango, en 
Hidalgo, y otros de la Sierra Madre 
Oriental. 

"En estos poblados, indicó, he
mos medido las velocidades de des
plazamiento, la aparición de grie
tas, la forma como crecen en longi
tud y anchura; es decir, todos los 
tipos de movimientos que se dan 
en la superficie, porque de esta 
forma nos damos cuenta dónde 
puede presentarse una nueva acti
vidad o cuáles son las zonas de 
mayor peligro." 

El investigador de Geografía dijo 
que "por el momento el objetivo es 
conocer mejor estos fenómenos, su 
origen,la manera en que se desarro
llan, daños que causan y formas de 
prevenirlos". • 



EN LAUNAM 
PON A TU PC EN AMBIENTE: 

DE $1, 295.00 A 
~ 

*$99.00 USD. 
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... el ambiente operativo más versátil 
para Intel 486 y Pentium. 

Solaris corre en todos: Acer, Deij, Compaq, Digital, 
IBM PS/2, HP-Vectra, Unysis y muchos más. 

• UNIX SVR4 de 32 bits, sin límite de usuarios. 

• Acceso listo para Internet 
( Mosaic y Gopher de 'dominio público). 

• Comunicación cliente/servidor. 

• La compatibilidad de archivos se hace en forma totalmente transparente 
(TCP /IP, XllR5, NFS, NIS+ ). 

• El paquete incluye: CD-ROM, documentación 
y licencia workgroup server. 

Ni modo ... etta oferta terminará el30 de junio de 1995. 

• Información y cotizaciones únicamen~,A~r medio de Internet 
servidor autorespuesta: sunsolaris@ . · hop.eng.sun.com 

•Promoción exclusiva para la comunidad universitaria. 

*No incluye costos tle impuestos y flete. 
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Homenajea 
Raúl Carrancá 
y Trujillo 

Remover conciencias im
plica no sólo un compromiso 
vital, sino también histórico. 
Eso fue lo que aprendimos 
de nuestros maestros; por ello 
debe darse una estrecha vin
culación entre el catedrático 
y el discípulo. 

Así lo señaló el doctor 
Raúl Carrancá y Rivas, di
rector del Seminario de De
recho Penal de la Facultad de 
Derecho (FD), durante el 
homenaje póstumo que esta 
dependencia universitaria 
dedicó al prestigiado jurista 
Raúl Carrancá y Trujillo .. 

En el marco de la inaugu
ración de la Tercera Semana 
de Homenaje a Grandes 
Maestros, que organiza la 
FD, el doctor Carrancá y 
Rivas agregó que a cualquier 
costo los abogados deben ser 
honestos en la administra
ción de la justicia, en la ense
ñanza y en su entrega a los 
demás. 

"Las generaciones no han 
cambiado mucho porque la 
decencia, la rectitud, el cum
plimiento del deber al mo
mento de ejercer la cátedra y 
la magistratura, no han per
dido importancia desde hace 
20 siglos, como tampoco la 
ha perdido la cultura", su
brayó. 

Al presentar la semblan
za de Raúl Carrancá y 
Trujillo, el doctor Fernando 
Castellanos Tena, maestro 
emérito de la FD, dijo que 
fue un universitario con vo
cación para la enseñanza: 
"fue humanista, literato, 
educador; universitario, 
penalista, funcionario públi
co, juez y magistrado". 

En su honor, en el Aula 
205 de la Facultad se exhibe 
una fotografía de Raúl 
Carrancá y Trujillo. • 
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Una de los 

·principales 

objetivos del 

Departamento de 

Salud Mental y 

Psicoterapia de la 

FES Zaragoza es 

lograr la 

participación activa 

de los docentes en 

la detección y 

canalización de 

alumnos que 

presentan signos o 

síntomas 

patológicos que 

limitan el adecuado 

desarrollo de su 

carrera 

8 O 11 de mayo de 1995. 

En uno de cada 5 estudiantes puede 
haber desajustes de la personalidad 

·La psicoanalista Guadalupe Rose te presentó los 
resultados 4e su investigación respecto al estado 
psicológico de los estudiantes que entraron a la FES 
Zaragoza entre 1988 y 1993 

e GUAOALUPE LUGO 

on el propósito deformar con
ciencia en académicos, directivos y 
alumnos acerca de la importancia 
que tiene la salud mental para el 
desarrollo integral de los individuos 
y el desempeño de los estudios pro
fesionales, la psicoanalista Gua
dalupe Rosete Mohedano, presiden: 
ta del Sínodo de Catedráticos de la 
Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza, presentó una in
vestigación en relación con el esta
do psicológico de los alumnos de 
primer ingreso de esa dependencia 
durante el periodo 1988-1993. 

En su exposición, la psicoanalista 
RoseteMohedano informó que al apli
car la prueba de Goldberg -evaluación 
psicológica que hace la Dirección 
General de Servicios Médicos a Jos 
alumnos de primer ingreso-, se en
contró que 517 estudiantes pade
cían algún problema de orden psi- 1 

cológico; de ellos 33 por ciento 
corre~ponden a la carrera de Enfer
mería y 21.86 a la de psicología. 

Al respecto, señaló que una de 
las principales actividades del Depar
tamentodeSaludMental y Psicoterapia 
de la FES ZaragÓza es lograr la parti
cipación activa de los docentes en la 
detección y canalización de alumnos 
que presentan signos o síntomas pato
lógicos que limitan el adecuado desa
rrollo de su carrera. "Desde la funda
ción de este plantel en 1976, explicó, 
los profesores de la sección de salud 
mental asistieron a los estudiantes que 
manifestaban perturbaciones emocio
nales, disturbios caracterológicos, e in
cluso algunos brotes psicóticos,Ios cua
les fueron atendidos mediante 
psicoterapia y/o psicofánnacos, según 
fuera el caso". 

A partir de agosto de 1983 se 
puso en marcha el servicio actual que, 
durante los últimos siete añOs, "ha brin-
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dado atención a los alumnos de primer 
ingreso que la necesiten". 

La doctora Guadalupe Rosete 
explicó que, cuando los alumnos 
resultan positivos (es decir, cuando 
se les detecta algún padecimiento) 
en la prueba de Goldberg, son cana
lizados por el servicio médico de la 
FES Zaragoza al Departamento de 
Salud Mental y Psicoterapia, donde 
mediante una entrevista se evalúan 
1 O grupos de signos y síntomas 
somáticos: fatiga, alteraciones en el 
sueño, irritabilidad, baja concentra
ción, ánimo depresivo, ansiedad, 
preocupación, obsesiones, compul
siones y despersonalización. 

Precisó que de acuerdo con el 
criterio del terapeuta, se hacen pre
guntas adicionales para tener mayor 
información que permita identificar 
frecuencia e intensidad de dichos 
signos y síntomas, y con ello confrr
mar o descartar la existencia de 
psicopatologías, tratamiento, o bien, 

Los 
estudiantes 
que presentan 
perturbaciones 
emocionales o 
brotes 
psicóUcos. son 
atendidos por 
especialistas 
en la FES 
Zaragoza. 

de ser el caso, la necesidad de cana
lizarlos a alguna institución espe
cializada. 

Señaló que algunos docentes 
contribuyen a intensificar los pro
blemas de salud mental de los alum
nos, con conductas autoritarias, 
agresivas y, en ocasiones, sádicas y 
negligentes. 

Respecto a la generación de es
tudiantes que ingresó en 1994, se
ñaló que de un total de mil 900 
alumnos, '386 resultaron positivos 
en la prueba de Goldberg, que co
rresponden al20.3 por ciento, cifra 
que hasta el momento es la más alta 
de todos estos años. 

En ese sentido, dijo que uno de 
cada cinco alumnos es candidato a 
sufrir desajustes en S)l personali
dad, "y lo más sobresaliente en esta 
ocasión es que se ha reportado el 
intento de suicidio como uno de los 
mayores riesgos en la población 
estudiantil". • 



Ficología de México, algas continentales, 
obra que refiere 170 años de investig~ión 

Sus autores son Martha Ortega y José Luis Godínez, del 
Instituto de Biología, y Gloria Garduño y María 
Guadalupe Oliva de ia ENEP /ztacala 

L liLIANA MANCERA 

a obra Ficología de México, 

algas continentales de los investi
gadores Martha M. Ortega y José 
Luis Godínez, del Instituto de Bio
logía (lB), y Gloria Garduño y Ma
ría Guadalupe Oliva, académicos 
de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) lztacala, ex
pone en sus páginas lo más relevan
te de 170 años (1804-1974) de in
vestigación sobre esta ciencia bio
lógica. 

Durante la presentación del vo
lumen la doctora Gloria Vilaclara, 
profesora de la ENEP Iztacala, indi
có que el libro da cuenta de los 
medios acuáticos y terrestres, tanto 
naturales como artificiales, en que 
se desarrollan las algas, mediante 
las cuales se producen medicamen
tos y alimentos, además de que son 
aprovechadas en la industria. 

En el acto, celebrado en la Casa 
Universitariade1Libroel28deabril, 
señaló que Ficología de México, 

algas continentales, puede ser utili
zada como guía por los alumnos del 
nivel medio y superior que estudian 
biología, y como trabajo de referen
cia para los especialistas orientados 
al quehacer científico. 

Este compendio de información, 
agregó la bióloga Angela Catalina 
Mendoza González, es un comple
mento del Catálogo de algas conti

nentales recientes en México, que 
elaboró la doctora Martha Ortega, 
investigadora del lB. 

También mencionó que esta obra 
es producto de una investigación 
exhaustiva de la terminología utili
zada, a lo largo de la historia, para 
todos los depósitos naturales y arti
ficiales de agua dulce donde se en
cuentra este tipo dé plantas. 

Por su parte, el maestro Daniel 
Tejero dijo en nombre de la maestra 
Arlette López Trujillo, directora 
de Educación, Cultura y Bienestar 
Social del municipio de Tlalne
pantla, que esta recopilación de da
tos ficológicos aborda la reproduc
ción y ciclos de vida, así como los 
cambios morfoestructurales que se 
dan en las talofitas. 

Indicó que Ficología de Méxi

co, algas continentales integra el 
conocimiento de diversas discipli
nas, desde la historia de los recursos 
ficológicos hasta la limnología 
ecológica, taxonómica, geográfica, 
entre o~os. 

Filosofía y Letras constituyó 
su Asociación de Egresados 

E1 4 de mayo, la Facultad de Fi
losofía y Letras (FFL) constituyó 
su propia asociación de egresados, 
cuyo propósito es fomentar la con
vivencia, el intercambio de ideas y 
las relaciones profesionales entre 
sus exalumnos, así como apoyar a 
la UNAM en el incremento de sus 

recursos económicos en beneficio 
de la enseñanza y la investigación, 
y reforzar los valores universita
rios en el marco de la identidad 
nacional. 

La Asamblea Constitutiva de 
la Asociación de Egresados de la 
FFL nombró a su mesa directiva. 

c:orm- i1formadón obtenidi. desde 1804. 

Finalmente, refirió que este li
bro cuenta ·con cuadros, tablas y 
figuras que sintetizan información 
de gran utilidad, y también incluye 
una amplia bibliografía que favore
ce la profundización de los temas 
desarrollados en este volumen. 

En el acto estuvieron los autores 
de Ficología de México, algas con

tinentales, así cortJ,o Roger Grassa, 
editor de la obra. • 

El maestro Rafael Moreno fue elec
to su presidente; como vicepresi
dente, el doctor Agustín Lemus; la 
licenciada Susana Aguirre fungirá 
como secretaria y la maestra Mar
garita Tapia quedó en el cargo de 
tesorera. Actualmente tiene 250 
miembros inscritos . • 
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Un breve perfil de 
los autores 

Martha M. Ortega obtuvo el 

doctorado en Biologla 

Vegetal Marina en la 

Facultad de Ciencias de la 

Universidad de París, 

Francia. 

En 1968 recibi6 el 

reconocimiento honorífico 

de la Universidad Nacional 

Aut6noma de México por sus 

25 años de labor académica. 

Actualmente es 

investigadora titular en el 

Instituto de Biología (lB). 

José Luis Godínez imparte 

clases en la F acuitad de 

Ciencias. Ha publicado 

artículos en revistas 

científicas y varios libros 

sobre temas ficol6gicos. 

Actualmente es técnico 

académico de/lB. 

Gloria Garduño es bi61oga y 
maestra de la ENEP 

Jztacala. Ha publicado 

artículos de divulgaci6n y 
manuales de botánica. 

Maria Guadalupe Oliva es 

profesora titular de la ENEP 

Jztacala. Particip6 como 

ponente en el diplomado 

Enseñanza de la Biología. 

Recibi6 el reconocimiento 

académico por su 

participaci6n en el 

Programa de Alta Exigencia 

de dicho plantel. 

Rafael Moreno 
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Las funciones de la 
Dirección General de 
Protección a la 
Comunidad 

LA Dirección General de 

Protecci6n a la Comunidad 

proporciona los servicios de 

salvaguarda de personas y 

bienes dentro de las 

instalaciones universitarias, 

as( como procura la 

aplicación de medidas 

preventivas de delitos o 

siniestros. Proporciona 

directamente el servicio 

gratuito de transportación 

interna y coordina los 

servicios de transporte, flete 

y maniobras solicitados por 

las dependencias. 

Adenuís controla el tránsito 

vehicular, elfuncionamiento 

de los estacionamientos 

controlados y proporciona el 

servicio de aseo e 

intendencia dentro de las 

instalaciones universitarias. 

Asimismo, la Dirección 

General de Protecci6n a la 

Comunidad brinda apoyo en 

lo referente a necesidades de 

personal para situaciones 

especiales, como actividades 

culturales o académicas, y 

en la reproducción de 

materiales impresos. 

Esta dependencia es la 

encargada del Archivo 

General de la UNAM y del 

servicio que éste presta a la 

comunidad universitaria. 

10 011 demayode1995. 

Se impartierQn en la Primera Semana 
de la Seguridad 131 conferencias 

El re.ctor José Sarukhán dijo durante la clausura que la 
salud, el autocuidado y la conservación del medio 
ambiente deben integrarse al tema de la seguridad 

D EL VIRA ALVAREZ 

urante la clausura de la Pri
mera Semana de la Seguridad, el 
licenciado Jorge Méndez Duarte, ti
tular de la Dirección General de 
Protección a la Comunidad, presen
tó un balance de las actividades rea
lizadas en esta jornada, en la que 
participaron connotados especialis
tas en la materia, quienes impartie
ron 1 O conferencias magistrales res
pecto de la relación entre el dudada- ' 
no y la seguridad pública, seguridad 
jurídica, y la seguridad y su impor
tancia en el Derecho Penal, entre 
otras. 

También se dictaron 121 confe
rencias relacionadas con la seguri
dad y la salud y se montaron 40 
exposiciones fijas y ocho itinerantes 
sobre el mismo tema, que permitie
ron, en forma individual y colectiva, 
fomentar el autocuidado y la 
autoprotección. 

En esta Primera Semana de la 
Seguridad participaron activamente 
las direcciones generales de Servi
cios Médicos, y de Apoyo y Servi
cios a la Comunidad, en coordina
ción con la Dirección General de 
Protección a la Comunidad. 

En tanto, el rector José Sarukhán 
señaló que se debe asumir a la segu
ridad como una tarea de orden per
manente a la que debemos otorgar 
una continua atención. 

Agregó que la Primer Semana 
de la Seguridad tuvo el propósito de 
hacer de la seguridad una preocupa
ción constante de todos los universi
tarios, tanto de las autoridades como 
del personal académico, de los tra
bajadores y los estudiantes. 

"Se trata, indicó, de un problema 
de orden general, pues en nuestra ins
titución seguridad significa la que per
sonalmente deben tener los cientos de 
miles de universitarios que se encu~n-
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tran en nuestras instalaciones." 
En su opinión la seguridad tam

bién comprende tareas de protec
ción civil, con las que se busca estar 
en condiciones de prevenir y con
tender en circunstancias más favo
rables con los fenómenos naturales 
y los eventuales daños que provo
can. 

Aclaró que al concepto de segu
ridad también se deben incorporar 
aspectos relativos a la salud y a su 
autocuidado, así como la conserva
ción del medio ambiente. 

"Así como se ha hablado de una 
cultura de la prevención, particular
mente de la que se refiere a desas
tres, también se debe hablar de una 
cultura de la seguridad más en el 

los 
simulacros de 
evacuación en 
la Universidad 
se realizan 
periódicamente 
en cada una 
de sus • 
dependencias. 

El licenciado 
Méndez 
Duarte señaló 
que en esta 
jdmada 
también se 
fomentó el 
autocuidado y 
la 
autoprotección. 

orden personal y físico." 
Por último, expresó que la Se

mana de la Seguridad confirma el 
buen trabajo y los avances que, des
de 1985, ha alcanzado la UNAM en 
favor de establecer los sistemas 
organizativos y las políticas que otor
guen a los universitarios las mejo
res condiciones de seguridad. 

En el acto de clausura estuvie
ron presentes el doctor Moisés Mo
reno Hemández, subprocurador de 
Control de Procesos de la PGR; el 
licenciado Mariano Herrán Salvatti, 
subprocurador de Control de Proce
sos de la Procuraduría de Justicia 
del DF, y el doctor Leoncio Lara 
Sáenz, procurador general de Justi
cia del estado de Hidalgo. • 



José Luis Fernández Zayas asumió la 
dirección del Instituto de Ingeniería 

Al tomar posesión de su segundo periodo como director 
de esta dependencia universitaria se comprometió a 
trabajar tenazmente para definir la función de esta 

disciplina en el próximo siglo 

E RAúL CORREA 

1 futuro de la im:: otigadón en 
ingeniería dependerá de 1- .... idad y 
cobertura de su sistema educativo y 
de su planta científica, advirtió el 
doctor José Luis Fernández Zayas 
al tomar posesión, por un segundo 
periodo, como director del Instituto 
de Ingeniería (11). 

Al considerar que este instituto 
ha logrado ser cada vez más crítico 
con su presente y su futuro, al tiem
po que admira su pasado, indicó que 
su comunidad sabrá leer bien "las 
indicaciones de nuestros críticos, 
para construir, en los próximos años, 
un futuro más claro". 

Demandó respeto a las tradicio
nes y responsabilidad hacia las fu
turas generaciones. "Seamos con
secuentes con quienes nos dieron 
razón de ser en esta noble misión ·de 
crear la tradición de la ingeniería 
mexicana". 

Se comprometió a trabajar te
nazmente para definir la función de 
la ingeniería del siglo venidero, en 
el seno de una sociedad cada día 
más escéptica y crítica de las activi
dades de formación universitaria, 
de creación de riqueza y fuentes de 
empleo y de competencia interna
cional. 

En el acto, que tuvo lugar el 3 de 
mayo en el II, el doctor Gerardo 
Suárez Reynoso, coordinador de la 
Investigación Científica, refirió que 
uno de los propósitos del Instituto, 
además de la investigación y la 
docencia, es proponer soluciones a 
los problemas nacionales y la apor
tación de ingeniería mexicana de 
alto nivel. 

"Esto, subrayó, es parte funda
mental en el desarrollo de esta insti
tución universitaria. Por ello, tiene 
que caminar al lado del proyecto 
académico de la UNAM en cuanto a 

El doctor 
Femández 
Zayas 
demandó 
respeto a las 
tradiciones y 
respoosabidad 
hacia las 
futuras 
generaciones. 

producción técnica y científica." 
En este contexto, el doctor 

Suárez Reynoso recordó que la 
Universidad Nacional se ha dado a 
la tarea de replantear la organiza
ción de sus pos grados. "La idea es 
caminar hacia un proyecto de 
pos grado conjunto, en donde poda
mos participar con igualdad de res
ponsabilidades tanto institutos y 

centros de investigación como fa
cultades y escuelas. 

"Por esta razón, afirmó, la res
ponsabilidad y la relación que el 
Instituto tiene es muy importante en 
cuanto a la ubicación de líneas de 
trabajo y resultados. El pos grado es 
una de las fases académicas en don
de debemos tener este punto de con-

. tacto", subrayó. • 

Galería Univers.itaria Aristas 
PRESE'JTA LA EXPOSICION 

TIERRA ERES 
Y EN TIERRA TE CONVERTIRAS 

OBRA DE 

RO SALINA CERVANTES 

EL JUEVES 18 DE MAYO DE 1995, A LAS 20:00 HRS. 
CONJUNTO ARISTOS. INSURGENTES SUR 421-<: HIPOOROMO CONDESA C.P.06170 
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DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
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Fernández Zayas, dos 
décadas en el Instituto 
de Ingeniería 

El doctor José Luis 

Fernández Zayas obtuvo el 

grado de ingeniero mecánico 

electricista en la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM. Los 

estudios de posgrado los 

realizó en la Universidad de 

Bristol, Inglaterra, en donde 

obtuvo el doctorado en 

especialidad de 

Transferencia de Calor y 
Mecánica de Fluidos en 

1975. 

A partir de 1968 inició su 

experiencia profesional en 

diversas compañ(as del 

sector privado. En 1975 

ingresó al Instituto de 

Ingeniería como 

investigador de tiempo 

completo y actualmente es 

Investigador Titular C. 
En la docencia se inició en 

1966 como profesor de la 

Escuela Nacional 

Preparatoria. Desde 1970 

ejerce cátedra en la 

Facultad de Ingeniería, tanto 

en elnivellicenciatura como 

en el pos grado. Ha sido 

secretario general y 
presidente de la Academia 

Nacional de lngenierfa. 

Desde 1984 pertenece al 

Sistema Nacional de 

l11vestigadores. 
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Interés de Ciencias 
. Políticas y Sociales por 
enriquecer los 
conocimientos de sus 
alumnos 

El Proyecto Lázaro 

Cárdenas surgió en los años 

80 con el apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia y 
Tecnologfa (Conacyt); a 

partir de él se organizan 

seminarios específicos cada 

semestre, con la 

coordinación de la maestra 

Laura Palomares. 

En este contexto, se organizó 

el Seminario sobre 

Organismos Nacionales, 

Regionales e 

Internacionales, cuyo 

objetivo era "alimentar con 

mayor información el 

conocimiento de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales". 

En principio, este proyecto 

estaba destinado al estudio 

de problemas de seguridad 

nacional relacionados con 

las reservas naturales, como 

el petróleo, explicó la 

maestra Palomares. 

Si bien en el seminario se 

abordaron problemas 

coyunturales, éstos no 

representan la totalidad de 

exposiciones que se dictan 

en el marco de los 

seminarios. Cada semestre 

se tienen de ocho a JO 

sesiones de los seminarios, 

con la participación de 

diversos especialistas, según 

el tema a tratar. 

120 11demayode1995. 

Para nuestro país fue. cada vez más importante pensar en mecanismos con los que las 
naciones latinoamericanas pudieran discutir sus asuntos y puntos de vista sin la 
presencia de EU 

EN 

México, pionero en la construcción de 
vías de diálogo y concertación en AL 

M EL VIRA ALVAREZ 

éxico ha sido uno de los 
países pioneros en la construcción 
de mecanismos de diálogo y 
concertación política regional. De
bido al interés mexicano en ese as
pecto surgieron diversos grupos en 
América Latina en la década de los 
años 80. El primero y más impor
tante fue Contadora, según lo recor
dó el licenciado Mario Arreola, se
cretario adjunto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

En la última sesión del Semina
rio sobre Organismos Nacionales, 
Regionales e Internacionales, orga
nizado por el Centro de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Mario 
Arreola explicó que al iniciarse la 
crisis centroamericana para México 
fue cada vez más importante pensar 
en mecanismos donde los países 
latinoamericanos, sin la presencia 
de Estados Unidos (EU), pudieran 
discutir sus puntos de vista. 

Estos mecanismos surgen en una 
coyuntura especial: la crisis centro
americana que se inició en 1979 con 
el triunfo de la Revolución Nicara
güense, el estallido de la guerra civil 
en El Salvador y el fortalecimiento 
del conflicto armado en Guatemala. 

Así, mientras que EU abordó 
esta crisis desde el punto de vista de 
la Guerra Fría -como un problema 
del comunismo internacional-, 
México la consideró como produc
to de estructuras económicas, polí
ticas y sociales que ya no respon
dían a las expectativas de la pobla
ción. 

En este contexto surgió el Gru
po Contadora, integrado por Méxi
co, Venezuela, Colombia y Pana
má, que pennjtió a Latinoamérica 
formarse puntos de vista comunes 
sobre los problemas regionales y, 

GacetaUNAM 

en particular, sobre los centroame
ricanos. 

En gran medida, el apoyo de 
Contadora impidió que Estados 
Unidos interviniera directamente en 
la región, y consiguió que los go
biernos centroamericanos acepta
ran discutir entre ellos, primero, los 
problemas de la zona, y posterior
mente negociar con los grupos 
insurrectos. 

La integración del Grupo 
Contadora representó que por pri
mera vez Latinoamérica, de mane
ra ajena a la Organización de Esta
dos Americanos (OEA), integrara 
un grupo para expresar sus puntos 
de vista. 

El propósito de México, por es
tablecer un diálogo con América 
Latina, ha sido el de equilibrar la 
influencia estadunidense en la región. 
Esta preocupación se manifestó desde 
el nacimiento de la OEA, la cual surgió 
con la hegemonía de BU. 

"De hecho, las grandes crisis 
por las que atravesó América Latina 
fueron objeto de discusión en la 
OEA, pero siempre o casi siempre 

Estados Unidos logró imponer su 
poder para resolverlas desde su pers
pectiva; tal fue el caso de la crisis de 
Cuba, país al que logró aislar y 
expulsar de ese organismo", comen
tó Mario Arreola. 

Otros grupos regionales 

En 1985, Contadora buscó el 
apoyo de los países latinoamerica
nos que alcanzaron un régimen 
democrático después de varios años de 
dictadura militar, como Brasil, Argen
tina, Uruguay y Pero, con quienes inte
gró el Grupo de los Ocho, en el que ya 
se toman en cuenta diversos conflictos 
que afectan la región, como el de la 
deuda externa y el del desarrollo econó
mico. 

Las Cumbres Iberoamericanas 
surgieron del diálogo político; han 
reunido a todos los mandatarios de 
Latinoamérica, España y Portugal. 
"La idea de este nuevo mecanismo 
de diálogo es de carácter no sólo 
económico y político, sino también 
cultural y educativo", concluyó 
Mario Arreola.• 

Mario Arreola, 
secretario 
adjunto de la 
Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores, 
dijo que 
México ha 
buscado 
equilibrarla 
influencia de 

.Estados 
Unidos en 

! 
América 
Laiina. 
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En el curso Naturaleza, Sociedad y Cultura: Una Propuesta de Historia Ambiental, en 
la FFL, el especialista panameño, Guillermo Castro, explicó que las soluciones al 
problema son conocidas pero no se aplican, lo que se traduce en una crisis que 
involucra a todos los sistemas políticos 

BANCO DE DATOS 

Los gobiernos del mundo, incapaces de 
remediar el deterioro ecológico 

Guillermo Castro 
Herrera, estudioso de 
las sociedades 
latinoamericanas 

A LAURA ROMERO MIRELES 

pesar de que se conocen las 
causas del deterioro del ambiente 
en el mundo y las maneras de reme
diarlo, Jos gobiernos han sido inca
paces de traducir ese conocimiento 
en acciones que garanticen el bien
estar en el planeta, aseguró el maes
tro Guillermo Castro Herrera, quien 
forma parte del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Justo Arosemena 
de Panamá, en el curso Naturaleza, 
Sociedad y Cultura: Una Propuesta 
de His~oria Ambiental, efectuado 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFL). 

Agregó que en la actualidad el 
mundo enfrenta una crisis para con
trolar Jos problemas globales, como 
por ejemplo, la disminución de la 
capa de ozono, para cuya solución 
se pueden utilizar otras fuentes de 
energía. Sin embargo, no se actúa y 
eso se traduce en otra crisis que 
involucra a todos Jos países y siste
mas políticos. 

La cultura en la que las socieda
des de América Latina han sido 
formadas provoca una imagen hos
til hacia la naturaleza virgen y, aun
que actualmente se informa y se 
educa mejor a los niños y se pro
mueven mejores iniciativas para 
respetar a los ecosistemas que toda
vía existen, no cesa la destrucción. 

El maestro Castro Herrera ex
plicó que el crecimiento económico 
de Jos países de la región, iniciado 
después de la Segunda Guerra Mun
dial cuando comenzó la demanda 
de maderas, tierras para ganadería y 
siembra de arroz, trajo el avance de 
la deforestación y ampliación de los 
límites de las tierras agrícolas. 

Los índices de bienestar ( espe
ranza de vida al nacer, disminución 
de la mortalidad infantil, porcentaje 
de población educada, fertilidad) 

aumentaron junto con el de la ex
plotación irracional de Jos recursos, 
a grado tal, que en 40 años en la zona 
de Centroamérica desaparecieron 
tantos bosques como los que el co
lonialismo español destruyó en 400 
años. 

La destrucción de biodiversidad 
y la simplificación brutal de ·Jos 
ecosistemas fue el precio pagado 
por el desarrollo social, hasta que al 
inicio de Jos años ochenta se empe
zó a dar una situación de deterioro 
del bienest~ social, cuyo resultado 
es que más de la mitad de la pobla
ción latinoamericana viva en condi
ciones de pobreza y de desempleo 
masivo, dijo. 

La pobreza, agregó el investiga
dor, no ocasiona el deterioro del 
medio como se ha dicho, sino que 
ambos son el resultado de las condi
ciones en qUe tiene Jugar el desarro
llo económico y, por Jo tanto, se 
deben modificar las mismas. 

Es por ello, aseveró, que en el 
clima cultural de nuestro tiempo se 
está tratando de forjar una aprecia
ción con un paradigma ecocéntrico, 
donde la medida de todas las cosas 

Pese a los 
esfuerzos 
por 
promover el 
respeto 
hacia la 
naturaleza, 
no cesa la 
destrucción 
de los 
ecosistemas. 

no sea el género humano, sino la 
relación que éste guarda con la na
turaleza. 

El ambientalismo, subrayó el 
maestro Castro Herrera, debe· con
vertirse en la forma general de la 
cultura, y este proceso debe enten
derse en un marco de historia, ya 
que Jos problemas ecológicos tie
nen un origen muy profundo, como 
señalaba José Martí en el siglo pasa
do: "cuando se estudia un acto his
tórico Q un acto individual, se ve 
que la inte~ención humana en la 
naturaleza a~Jera, cambia o detie
ne la obra de ésta, y que toda la 
historia es solamente la narración 
del trabajo de ajuste y Jos combates 
entre la naturaleza extrahumana y la 
humana ... " 

Los problemas, para ser com
prendidos, hay que verlos en pers
pectiva histórica, Jo que provoca la 
necesidad de hacer una historia 
ecológica de América Latina que 
tome en cuenta a las formas no 
capitalistlls de relación con el mun
do natural, redescubriendo, entre 
otros aspectos, las tecnologías 
prehispánicas, finalizó. • 
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Guillermo Castro Herrera 

realizó estudios de 

licenciatura en Literatura y 
Lingüística en la 

Universitkui de Oriente, en 

Santiago de Cuba. Su campo 

de trabajo fue José Martí, 

quien a su consideración es 

el punto de partida para 

construir una posición 

latinoamericana en el debate 

wnbiental contemporáneo. 

Cursó la maestrfa en 

Estudios Latinoamericanos 

en la Facultad de Ciencias 

PoUticas y Sociales, y la 

dedicó a problemas de 

relación entre la política y la 

cultura en la conformación 

de América. 

Este trabajo lo puso en 

contacto con discusiones 

relativas a la fonnación de 

las sociedades en 

Latinoamérica y el papel que 

los grupos sociales juegan 

en ellas. Ahf tuvo contacto 

directo con el problema del 

uso de los recursos naturales 

en esta regi6n. 

Actualmente cursa el 

doctorado en Estudios 

Latinoamericanos en la 

Facultad de Filosofla y 

Letras. 

11 de mayo de 1995. CJ 13 



nacela 
EN fA'soCIEDAD 

BANCO DE DATOS 

Se buscan políticas y 
programas para mejorar 
la situación de los 
menores 

La mesa redonda Cultura de 

los Niños de la Calle es ·el 

inicio de una investigación 

que, con la coordinación del 

maestro Víctor lnzúa, realiza 

la Escuela Nacional de 

Trabajo Social para obtener 

resultados que se orienten a 

las políticas y programas 

tendientes a mejorar la 

situación de los menores que 

necesitan asistencia, 

fonnación y protección 

integral. 

Entre los objetivos de la 

investigación se encuentra 

conocer lLls fornUJs de 

organización autónoma y 
analizar las expresiones 

sociales y culturales de los 

niños de la calle. 

140 11demayode1995. 

Carlos Vázquez advirtió que los derechos de los pequeños 
no pueden ser respetados en donde está privilegiado el trato 

al capital especulativo y hay desigualdad en la distribución 
del ingreso 

Recomponer la economía abatiría 
el problema de los niños de la calle 

L LAURA ROMERO MIRELES 

os derechos de los niños no 
pueden ser respetados en un país en 
donde está privilegiado el trato al 
capital especulativo nacional e in
ternacional; en donde existe una bru
tal desigualdad en la distribución 
del ingreso y una economía donde 
crece el desempleo, afirmó el licen
ciado Carlos V ázquez, investigador 
de la Facultad de Economía (FE). 

Al participar en la mesa redonda 
Cultura de los Niños de la Calle, 
organizada por la Escuela Nacional 
de Trabajo Social (ENTS), el licen
ciado Carlos Vázquez dijo que en 
México se tiene que recomponer la 
economía y vincular las ciencias 
sociales para ubicar las causas del 
problema de los niños marginados, 
que viven o trabajan en la calle, para 
poder prevenirlo. 

La democracia empieza en el 
núcleo familiar; no podemos aspirar 
a una sociedad igualitaria en la me-
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Carlos Vázquez 
afinnó que no 
se-puede 

aspirar a una 
sociedad 
igualitaria en la 

medida en que 
existan 
relaciones de 

poder dentro de 
la pareja. 

dida en que existan relaciones de 
poder dentro· de la pareja y una 
óptica de exclusión de los adultos a 
los niños, añadió. 

Frente a la pobreza, afirmó el 
licenciado Vázquez, es común en
contrar padres, hombres y mujeres, 
que trabajan mañana y tarde, lo que 
ha provocado una disminución en la 
atención a los niños. Además, la 
cantidad de desempleados se incre
menta constantemente y los precios 
de muchos artículos se han libera
do, contrariamente al valor de la 
fuerza de trabajo, que sigue con un 
salario que no garantiza una situa
ción económica, educativa y de dis
tracción favorable. 

Desde hace dos décadas, preci
só, el fenómeno de los niños de la 
calle preocupa a muchos gobiernos 
y sociedades. Esta situación se ha 
agravado porque existen ya bebés 
de la calle, hijos de los jóvenes que 

allí habitan, en respuesta a las cir
cunstancias que viven en su casa y 
que no les .garantizan un mínimo 
bienestar físico ni psicológico. 

Fundamentalmente, manifestó, los 
pequeños que viven en la calle se van 
de sus casas, no por pobreza, sino por 
maltrato e indiferencia: es común en
contrar que niños y niñas hayan tenido 
experiencias desagradables en rela
ción con sus derechos e integridad 
fisica, incluso hasta la violación. 

En la vía pública ellos han des a- .: 
rrollado solidaridad e identidad que, ~ 
aunque les cueste la vida -porque 
las drogas van dañando su salud 
física e intelectual-, es una alterna-
tiva que no han encontrado en sus 
familias. 

Sin embargo, en muchos casos, 
el trabajo de los niños ha logrado la 
sobrevivencia y la unión de un gran 
número de familias. Los menores 
impiden, con su trabajo, que la ex
trema pobreza llegue a situaciones 
más lamentables en nuestro país, ya 
que a pesar de que no se les conside
ra trabajadores, aportan el 75 por 
ciento de sus ingresos -calculados 
en dos salarios mínimos- a la manu
tención de su casa. 

Existen pautas culturales de res
peto y atención a los menores que se 
deben revalidar. Es necesario, reite-
ró el licenciado V ázquez, que la á 
investigación social vincule la si- 11!!' 
tuación de estos niños con las causas 
de su forma de vida y las variables 
económicas, politicas, culturales y 
sociales. 

Nueva cultura asistencial 

Jorge Miranda, antropólogo que 
colabora en el Banco Mundial, dijo 



La situación cada vez 
es más grave debido a 
que ya hay bebés de la 
calle. 

que es necesaria una nueva cultura 
as'istencial que se inicie en el seno 
familiar, para luego continuar en las 
demás etapas sociales de los indivi
duos. Se debe establecer el proceso 
menor-familia-comunidad. 

Seilaló también que se deben 
integrar los conocimientos entre dis
ciplinas para entender mejor las 
conductas de los menores de la ca
lle: para saber quiénes son, en dón
de están, qué necesitan y hacia dón
de se dirigen. De manera permanen
te, las instlülciones dedicadas al 
menor deben unir esfuerzos para 
conocer qué investigaciones realiza 
cada una, qué apoyos brinda, etcé
tera. 

La sociedad, manifestó, debe dar 
particular atención al menor de la 
ciudad que se ve en la necesidad de 
trabajar en la calle, al que se inclina 
a conductas antisociales, por medio 

de la concertación y división de 
acciones en favor de ellos mismos, 
de manera que ninguno quede al 
margen. En las manos de los niilos, 
pero también en la de los adultos, 
está su futuro. 

Sin educación para los padres, los 
cambios económicos favorables no 
reportarán una disminución impor
tante en el número de menores desva
lidos. 

La nueva cultura asistencial no 
debe tener apego a una educación 
sin efecto transformador; por el con
trario, debe estar basada en el realis
mo sociocultural del menor, en un 
constante replanteamiento de los 
problemas a que este sector se en
frenta, y que vea en perspectiva la 
cultura de los niilos como son y no 
como se quisiera que fueran, finalizó. 

En el acto, efectuado en el audi
torio Manuel Sánchez Rosado de la 

ENTS, el 24 de abril, participaron 
también los licenciados Ricardo 
Tinajero, Agricol Lozano y Andrés 
Jiménez, del Instituto Nacional 
Indigenista, de la Asamblea de Re
presentantes del DF y de la Procura
duría General de Justicia del DF, 
respectivamente, así como la docto
ra Irma Lince y la maestra Rocío 
Hemández, de la Coordinación de 
Bienestar Familiar, del Instituto · 
Mexicano del Seguro Social, y de la 
Coordinación del Seminario de Es
tudios de Niilos y Adolescentes, del 
Instituto Nacional de Antropolgía e 
Historia. 

Posteriormente el doctor Ma
nuel Sánchez Rosado, secretario ge
neral del plantel, inauguró la expo
sición fotográfica La ciudad de los 
niños, en la explanada de la escuela, 
en alusión al tema del menor 
trabajador.• 
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Se deben integrar 

los conocimientos 

entre disciplinas 

para entender mejor 

las conductas de 

los menores de la 

calle: para saber 

quiénes son, en 

dónde están, qué 

necesitan y hacia 

dónde se dirigen. 

De manera 

permanente, las 

instituciones 

dedicadas al menor 

deben unir 

esfuerzos para 

conocer qué 

investigaciones 

realiza cada una, 

qué apoyos brinda, 

etcétera. 
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BANCO DE DATOS 

David Garay 
Maldonado, ex alumno 
de la Prepa 2 

El licenciado David Garay 
Maldonado fue alumno de la 
Escuela Nacional 
Preparatoria, Plantel 2, 

Erasmo Castellanos Quinto. -
Curs6 la licenciatura de 
derecho en la Universidad 
Nacional Aut6noma de 
México. 

, Garay Maldonado fue 
procurador fiscal del Estado 

de México y posteriormente 
ocup6 el cargo de director 
general de Reclusorios y 
Centros de Readaptaci6n 
Social del Departamento del 
Distrito Federal (DDF). 

16 O 11 de mayo de 1995. 

En el marco de la conmemoración del LX aniversario de la ENP, Plantel 2, concluyó 
la semana de la seguridad en la que se realizó un ciclo de conferencias sobre 

seguridad pública 

Procurar la paz y prevenir el delito exige 
mayor p~rticipación de los jóvenes 

L LtliANA MANCERA ÜLVERA 

a seguridad pública que el 
pueblo demanda requiere de una 
mayor participación de la juventud 
para procurar la paz y preverur el 
delito, expresó el licenciado Da~id 
Garay Maldonado, secretario de Pro
tt;cción Civil del Departamento del 
Distrito Federal (DDF), en la confe
rencia La Importancia de los Jóve
nes en la Seguridad Pública, en el 
marco de las mesas redondas que 
organizaron los ex alumnos de la 
Escuela Nacional Preparatoria, Plan
tel 2 Erasmo Castellanos Quinto, en 
conmemoración del LX aniversario 
de la fundación de esa dependencia. 

Luego de afirmar que son los 

jóvenes quienes darán una nueva 
cultura de seguridad, Garay Mal do
nado hizo una reseña de la funda
ción de la Escuela Nacional Prepa
ratoria (ENP), y subrayó qile sus 
estudiantes participan de las liber
tades individuales y de los derechos 
colectivos de todo mexicano. 

Al referirse al artículo 21 cons
titucional, que establece que la se
guridad pública está en manos del 
Distrito Federal, de los estados y 
municipios, insistió en que los jó
venes tienen la oportunidad de par
ticipar directamente en ella. 

Dijo que los estudiantes son tam
bién responsables de la seguridad 

pública y no únicamente el Estado y 
sus autoridades, porque la sociedad 
también está involucrada en esta 
tarea nacional. 

En el acto, realizado reciente
mente en el auditorio Enrique 
Ruelas Espinosa de ese plantel, es
tuvieron el arquitecto Héctor Herrera 
León y Vélez, director de la ENP 
número 2, quien declaró formal
mente clausurada la semana de se
guridad pública en esa escuela; el 
licenciado Jorge Méndez Duarte, 
director general de Protección a la 
Comunidad, y el licenciado Rafael 
Cordera Campos, secretario de 
Asuntos Estudiantiles. • 
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México debe hacer más competitivos los servicios en la 
materia o de lo contrario terminará por crear un esquema 
de maquila educaciotull, advirtió Carlos Cadena Castro, 
de la Universidad Pedagógica Nacional 

Fernando Palma, Canos 
Cadena, Humberto Mandujano 
y Fernando Canales. 

BANCO DE DATOS 

La modernización, único arancel 
impuesto a la educación por el TLC Reunión de especialistas 

en educación y 

desarrollo urbano 

E GusTAVO AVALA VrEYRA 

1 único arancel impuesto a la básica, e incentivar los niveles téc-
educación de nuestro país en el Tra- nico y superior, particularmente las 
tado de Libre Comercio (TLC) con áreas de posgrado e investigación. 
Estados Unidos y Canadá es el de la Dijo que con el tratado comer-
modernización, aseguró el doctor cial "la educación privada seguirá 
Carlos Cadena Castro, profesor de siendo uno de los sectores actuali-
la Universidad Pedagógica Nacio- zados o sin preocupaciones: los es-
nal (UPN). tratos medios tratarán de recurrir a 

En el último día de trabajos del las mejores instituciones públicas, 
ciclo de conferencias Un año del y el resto deberá demandar una op-
TLC: Balance y Perspectivas, orga- ción que le permita incorporarse sin 
nizado por la Escuela Nacional de mayor dificultad al mercado." 
Estudios Profesionales (ENEP) El doctor Cadena Castro afirmó 
Aragón, el doctor Carlos Cadena que "la educación no puede seguir 
explicó que con el acuerdo comer- siendo una fábrica de futuros 
cial para Norteamérica la educa- desempleados o contenedora de 
ción mexicana enfrenta un doble fuerza de trabajo, para no presionar 
reto: modernizar y liberar su siste- el mercado o para que los salarios 
m a educativo, y hacer competitivos vayan a la baja. Por ello, la preocu-
los servicios y productos en la ma- pación fundamental en las actuales 
teria. De lo contrario, "la mera condiciones de crisis es el tipo de 
homologación de los niveles educa- contenidos que se transmite a nues-
tivos no resolverá nada; terminará tra población en las aulas". 
por crear, en forma simultánea, un 
esquema de maquila educacional Los efectos del TLC 
antelaimposibilidaddeofrecerpro-
duetos propios de calidad en este En la mesa El Impacto del TLC 
rubro". en la Migración y Mano de Obra, 

En la mesa El TLC y la Educa- con la cual concluyó el ciclo, la 
ción Nacional señaló que la ense- maestra Reyna Corona, investiga-
ñanza proporcionada por el Estado dora del Consejo Nacional de Po-
deberá reorientarse, liberarse y blación (Conapo ), dijo que aun cuan-
desideologizarse para lograr un pro- do todavía no se dejan sentir los 
yecto independiente, pero vincula- efectos del TLC en México, es de 
do con la economía y la política. esperarse que sean en el mismo sen-

Apuntó que se necesita una po- tido que los del proceso de apertura 
lítica inédita, para lo cual será nece- y globalización del país iniciados 
sario definir líneas sobre la forma- en la década pasada. 
ción de profesionales de la educa- Las ciudades, recalcó, serán las 
ción y su actualización; replantear principales afectadas por la 
contenidos, establecer nuevos restructuración de la actividad eco-
vínculos entre los sectores educati- nómica y por los flujos migratorios 
vo y productivo, nuevos tipos de en nuestro país. Por ello, "es de vital 
financiamiento, desarrollar políti- importancia que si queremos tener 
cas de largo plazo en la educación los mejores resultados en la aplica-

ción del trat~do, se pongan en mar-
cha planes y programas que tomen 
en cuenta las ciudades, pero no des-
de un punto de vista aislado, sino 
bajo un enfoque regional e Integral 
que rompa con los hábitos que hasta 
hoy se tienen". 

La política propuesta pretende 
que las ciudades sean autosuficientes 
y que respondan a las necesidades 
de su entorno, en un marco de desa-
rrollo autosustentable, para lo cual 
es indispensable su autonomía fi-
nanciera y política. 

En ese se)ltido, señaló la in ves-
tigadora de la Conapo, se i,upone 
un proceso de descentralización 
efectivo que tome en cuenta a los 
gobiernos locales y estatales, así 
como a la población en general en 
la toma de decisiones que afectan 
a las ciudades y regiones, en las 
que se propone influir en la crea-
ción y regeneración de infraestruc-
tura, mejoramiento de la educa-
ción y en la capacitación técnica e 
industrial, así como en la genera-
ción de empleos. 

Al término de su ponencia, la 
maestra Reyna Corona apuntó que 
el tratado comercial para América 
del Norte reforzará e incrementará 
los flujos migratorios internos en 
todas sus modalidades: los que se 
dirigen a las ciudades de la franja 
fronteriza del norte y los destinados 
hacia el centro del país, sobre todo 
en aquellas poblaciones donde se ha 
reubicado a la industria y que por 
tanto generarán empleos. "Las ciu-
dades beneficiadas se caracterizan 
porque en ellas se ubican las ramas 
y sectores que han sido beneficia-
dos en el proceso de apertura del 
país".• 
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" 

El doctor Carlos Cadena 

Castro es egresado de la 

Facultad de Economía (FE) 

de la Universidad Nacional; 

hizo la maestría en 

Investigación en Educación y 
Desarrollo en el Centro de 

Investigación y Docencia 

Econ6mica (CID E), así como 

el doctorado en Ciencias 

Políticas en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales 

(FCPS) de esta casa de 

estudios. 

La maestra Reyna Corona 

Cuapio es egresada de la 

licenciatura de Economía de 

la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales 

(ENEP) Aragón. Cursó la 

maestría en Desarrollo 

Urbano de El Colegio de 

México e impartió clases en 

Economfa y en el seminario 

de Planificación y 
Desarrollo en esa instancia. 

Actualmente es 

investigadora del Consejo 

Nacional de Población 

(Conapo). 
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La Maestría en Ciencias 
Econóuúcassecreóen 
1990 

La Maestría en Ciencias 
Económicas (MCE) tiene 
como antecedente la 
Maestr{a en Docencia 

Económica, que empezó sus . 
actividl.uies en 1980. 
Cursaron esta maestr{a siete 
generaciones de estudiantes. 
Su propósito original 
consistió en ofrecer una 
formación que combinara 
una cobertura amplia de 
áreas y enfoques de la 
ciencia económica con temas 
relacionados con la 
docencia universitaria, 
frente a una creciente 
necesidad de profesores de 
economía en las instituciones 
de educación superior del 
país. 
En 1987, a partir de 
demandas de formación de 
economistas adicionales a la 
función docente, y por la 
necesidad de actualizar el 
plan de estudios, se elaboró 
una nueva propuesta de 
readecuación de la maestría 
y el cambio a Maestría en 
Ciencias Económicas. El 
proceso concluyó con la 
aprobación del H. Consejo 
Universitario el6 de abril de 
1990. 

180 11 de mayo de 1995. 

Luego de afirmar que es desalentador el panorama en materia de generación de 
empleos, María Teresa Rendón dijo que el éxito de un sistema de desarrollo se mide 
por su capacidad para elevar el nivel de vida de la población 

La crisis certificó el agotamiento del 
modelo económico de los años 80 

L LAuRA RoMERO MIRELES 

a economía mexicana ofrece 
un panorama desalentador en cuan
to a la generación de fuentes de 
trabajo y de ingresos; de continuar 
con el modelo de desarrollo existen
te, en este sexenio y en la década 
venidera más campesinos, obreros e 
incluso empresarios mexicanos ve
rán destruida su fuente de sustento, 
advirtió Marí'a Teresa Rendón, pro
fesora de la División de Estudios de 
Posgrado (DEP) de la Facultad de 
Economía (FE). 

r Al hablar acerca del empleo du
rante el Coloquio sobre la Econo
mía Mexicana: Estrategias Recien
tes de Política Económica, Situa
ción Actual y Perspectivas, organi
zado por la maestría en Ciencias 
Económicas de la Unidad Académi
ca de los Ciclos Profesional y de 
Posgrado (UACPP) del CCH, la 
maestra Rendón dijo que desde el 
punto de vista social el éxito de un 
modelo de desarrollo se puede me
dir en téiminos de la capacidad para 
incrementar el nivel de vida de la 
población. 

De esta manera, la crisis hacer
tificado desde la década pasada el 
agotamiento del modelo económico 
actual, cuyo tránsito, de un mercado 
interno a otro externo, conlleva re
percusiones en los niveles de ocupa
ción, ingreso y recomposición de la 
fuerza de trabajo en cuanto a edad y 
sexo. 

La apertura de la economía, ca
racterística de los últimos años, in
dujo al capital, sobre todo nacional, 
a cambiar del sector industrial a los 
de comercio y de servicios, donde 
las exportaciones y las importacio
nes tienen un campo más fructífero, 
precisó. 

Gaceta UNAM 

La redistribución regional de las 
actividades económicas ha amplia
do la brecha de desarrollo entre el 
norte y el sur de México: los lugares 
atrasados se han visto aún más reza
gados, en contraste con los sectores 
dedicados al comercio exterior, con
cluyó la catedrática. 

Dinámica econ6mica: apertura 
exterior 

Por su parte Pablo Ruiz Nápoles, 
director de la UACPP, al referirse a 
la dinámica del sector externo de la 
economía, aseveró que desde 1985 
la característica principal de la polí
tica comercial fue la apertura al ex
terior, dentro de la cual destaca la 
disminución de aranceles, la entra
da al GA TT y la firma del TLC, 
cuyos efectos fueron, en lo general, 

En este sexenio y 

en la década 
venidera más 
campesinos, 

obreros e incluso 

empresarios 
mexicanos verán 

destruida su fllente 
de sustento, advirtió 
Maria Teresa · 

Rendón. 

adversos a la producción y a los 
empleos nacionales. 

En cuanto a la polftica cambiaría, 
el especialista dijo que hasta 1987, 
cuando se estableció el Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Eco
nómico (PECE), la devaluación tuvo 
un impacto inflacionario en el creci
mientodelaeconomía.Elpesomexi
cano tuvo un nivel de subvaluación 
considerable que se fue reduciendo, 
hasta que en 1992 se mostró una 
apreciación real de nuestra moneda 
frente al dólar; después vino la 
sobrevaluación y la crisis. 

Con estos antecedentes se puede 
esperar que, a mediano plazo, se dé 
un repunte de las exportaciones en 
general, pero la posibilidad de recu
peración real se verá reducida por el 
déficit inflacionario y las altas tasas 
de interés que repercuten en los cos-



tos. Ya que la economía sigue sien-
do muy sensible a los tipos de cam-
bio, se debe detenninar una política 
adecuada para los mismos, conclu-
yó Ruiz Nápoles. 

La segunda crisis 

La doctora Guadalupe Mántey, 
profesom de la maestría en Ciencias 
Económicas, dijo que el problema de 
la actual crisis es el resultado de que se 
tenga una balanza de cuenta corriente 
que resiente el tipo de cambio, y una 
balanza de capital especulativo. 

La presente es la segunda crisis 
financiera con repercusiones in ter-
nacionales en tin periodo menor a -15 
años; endógena al modelo neo liberal 
adoptado por México en la década 
pasada, es la consecuencia de la aper-
tura externa, manifestó. 

El modelo financiero mexica-

\ 
no pasó de ser un sistema de con-
trol cuantitativo del crédito a otro 
liberalizado, y cuando se decidió 
firmar el TLC y abrir el sector al 
exterior, se tuvieron que prever las 
necesidades de adaptar la banca a 
las normas de capitalización ínter-
nacionales: en este proceso se dio 
la pérdida de la competitividad y, 
por lo tanto, de las exportaciones, 
en contraposición con el incremen-

' 
to de las importaciones, en perjui-
cio de la economía, puntualizó la 
doctora Mántey. 

Finalmente, el doctor JulioLópez 
explicó que la situación crítica por la 
que atraviesa el país no tiene su 
origen en la falta de inversión, ya 
que si ésta hubiera sido mayor para 
un coeficiente de ahorro y de expor-
taciones dado, el nivel de importa-
ciones habría sido también mayor, 
así como el déficit de la balanza 

Guadalupe Mántey 
dijo que el problema 
de la actual cris(s es el 
resultado de una 
balanza de cuenta 
corriente que resiente 
el tipo de cambio. 

comercial y de pagos. 
El uso de las capacidades de la 

economía, explicó, es el elemento 
que puede elevar la tasa de creci-
miento de la productividad total de 
los factores de la misma, y no tanto 
el incremento de la inversión; ésta, 
acompañada de un coeficiente de 
ahorro mayor, tampoco hubiera e vi-
tado la crisis. 

Las causas de los problemas eco-
nómicos hay que buscarlas en los 
detenninantes directos de la balanza 
comercial -establecida por el nivel 
de productos en México, el nivel de 
demanda de importaciones de Esta-
dos Unidos, el grado de protección 
del mercado interno medido por 
medio de importaciones sujetas ·a 
control y al tipo de cambio-, cuyo 
deterioro no proviene de la apertura 
de la economía, sino del conflicto 
entre los diversos objetivos e instru-
mentos de la política económica que 
condujeron a la devaluación del peso 
y a la inflación. 

Reasig11ar los instrummtos de 
polftica econ6mica 

Jaime Ros, profesor de la Uni-
versidad de Notre Dame, afirmó que 
el modelo económico seguido por 
México propicia el aumento de la 
pobreza, del subempleo y de las 
desigualdades económicas entre la 
población. 

Destacó la necesidad de que se 
reasignen los instrumentos de la 
polftica económica con que cuenta 
todavía el Estado, incluyendo la 
política cambiaría, en favor del ere-
cimiento económico, y que se apoye 
a la producción y a las exportado-
nes para generar mayor ahorro in-
temo e ·inversiones, a la vez que se 

minimice la pobreza y se distribuya 
con equidad el ingreso. 

El doctor José Ayala, catedráti-
co de la FE, al referirse a los caro-
bios en la intervención del Estado en 
la economía, dijo que el balance 
entre los sectores público y privado 
se ha modificado. 

La reforma del Estado ha influí-
do para la creación de un nuevo 
marco institucional legal: la empre-
sa pública ha perdido importancia 
dentro del Producto Interno Bruto 
(Pffi), han aumentado las priva-
tizaciones -que sirvieron para nego-
ciar la reforma fiscal con el sector 
privado ante la firma del Tratado de 
Libre Comercio- y se ha reducido el 
gasto público, dijo. 

Explicó que como parte de la 
reforma institucional, tan sólo du-
rante el sexenio pasado se hicieron 
45 reformas constitucionales y 248 
modificaciones a leyes reglamen-
tarias, por las cuales se creó un 
sistema nacional de promoción de 
inversión extranjera y nuevas le-
yes agrarias, se reclasificó la 
petroquímica y se hicieron cam-
bios al código fiscal. 

Lo que queda, finalizó, es in-
troducir una segunda reforma de 
las políticas públicas, que impulse 
un cambio estructural y una nueva 
red de instrumentos y organismos, 
asf como disminuir el nivel de co-
rrupción; fortalecer el sistema de-
mocrático con participación polí-
tica y alternancia en el poder, y 
atender las áreas de organización, 
financiamiento, producción, me-
joramiento del sistema de compe-
tencia económica, y en materia de 
educación, salud, vivienda, jubila-
ción,justicia y legislación ambien-
t¡¡l, entre otras.• 
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La maestría cubre 
cuatro áreas 

La Maestría en Ciencias 

Económicas (MCE), en cuyo 

comité directivo participan 

la Facultad de Economía, el 

Instituto de Investigaciones 

Económicas, la Escuelá 

Nacional de Estudios 

Profesionales Aragón, la 

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales y el 

Centro de Investigaciones y 

Servicios Educativos, está 

orientada al estudio de 

cuatro áreas: teoría 

económica, política 

económica, desarrollo 

económico y métodos 

cuantitativos aplicados a la 

economía. 

La maestría tiene como 

objetivo ofrecer al estudiante 

una formación que le 

permita conocer un 

panorama plural del análisis 

económico moderno y 

evaluar los principales temas 

en términos de su relevancia 

frente a los fenómenos 

econámicos reales. 
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Una demógrafa, un 
economista y un 
arquitecto en el CRIM 

Ana Maria Chávez Galindo 

es dem6grafa, con maestría 

en El Colegio de México y 
doctorado en la Universidad 

de París 1/. Es investigadora 

del Centro Regional de 

Investigaciones 

Multidisciplinarias (CRIM), 

adscrita al Programa de 

Estudios en Poblaci6n y 
Sociedad. Entre sus 

publicaciones está: Encuesta 

demogtáfica de Baja 
California; consideraciones . 

metodológicas (1986 ). 

David Moctezuma Navarro 

es economista'egresado de la 

Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán e hizo 

su especialidad en 

econometría en el ITAM. Es 

secretario académico del 

CRIM. Entre sus 

investigaciones se encuentra: 

Crisis económica y transición 

política (coautor, 1989 ). 

Francisco Rodrlguez 

Hernández es arquitecto 

egresado de la Universidad 

Aut6noma de More/os y 
obtuvo la maestría en 

desarrollo urbano de El 

Colegio de México. Desde 

1990 es investigador adscrito 

al CRIM y coordinador del 

programa de investigación 

De~concentración Urbana y 
Reestructuración Econ6mica 

en México, del mismo centro. 

Entre sus publicaciones se 

cuentan Estado de México: 

bienestar y territorio (1 991 ) . . 

20 O 11 de mayo de 1995. 

De acuerdo con un estudio realizado por tres 
investigadores del CRIM, este programa logró reducir en 
8.15 por ciento la pobreza existente en ese estado, y 

abatió en 24.6 por ciento la ~arencia de servicios 
públicos 

En Morelos Pronasol tuvo efectos 
favorables, aunque insufi.cientes 

CARMEN DE LA VEGA 

Evalilarloquesignificólaapli
cación del Programa Nacional de 
Solidaridad (Pronasol) en Morelos, 
concebido para combatir la pobreza 
extrema del país, arrojaría algunas 
luces sobre sus aciertos y errores. 

El estudio que llevaron a cabo 
Jos miembros del Centro Regional 
de Investigaciones Multidisci
plinarias (CRIM), en Cuernavaca, 
Morelos, Ana María Chávez Galin- • 
do, David Moctezuma Navarro y 
Francisco Rodríguez Hemández, si 
bien no podría generalizarse a otras 
entidades de la República, muestra 
que, al menos en Morelos, el pro
grama tuvo efectos favorables aun
que, como dicen en sus conclusio
nes los investigadores, pudieron 
haber tenido una cobertura más 
amplia. 

"De ninguna manera resulta fá
cil obtener conclusiones inapelables 
y contundentes sobre solidaridad. 
Las que en esta investigación he
mos ofrecido responden a una 
metodología definida para apreciar 
y, en la medida de Jo posible, medir 
los alcances que ha tenido en el caso 
de Morelos el cumplimiento de los 
objetivos que de inicio le fueron 
dados al programa", señalan los 
analistas del CRIM en un trabajo 
publicado en junio de 1994, en las 
postrimerías del régimen de Carlos 
Salinas de Gortari. 

El combate a la pobreza en 
Morelos (aciertos y desaciertos de 
Solidaridad), fue el fruto del inten
to del Comité Técnico de Evalua
ción del Pronasol, de contar con una 
valoración externa realizada por 
quienes sólo tuvieran el compromi
so académico, lo cual asumió el 
CRIM. Esto explica que la investi-
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gación "tenga un alto valor teórico y 
metodológico", no obstante que, 
como apuntan los autores, ~1 trabajo 
corresponde a la operación de Soli
daridad en Morelos hasta 1992. 

La investigación se apoya en Jos 
propósitos, objetivos y políticas ex
plícitame¡¡te declarados por el pro
grama. 

More/os, favorecido por Pronasol 

Primero se contextualiza al 
Pronasol en Morelos, uno de Jos 
estados más pequeños que en las 
últimas cuatro décadas cuadruplicó 
su población; en 1990 cerca de 30 
por ciento de sus residentes no era 
morelense por nacimiento. 

De ser principalmente rural, la 
población se convirtió en urbana: 
40 por ciento de los habitantes está 
concentrado en tres municipios, y el 
resto disperso en pequeños pobla
dos. Su aportación al Producto In
temo Bruto (PIB) nacional apenas 
rebasa el uno por ciento y ocupa el 
lugar número 20 en cuanto a pro
ducto por persona. Sin embargo, 
Morelos ha perdido su auto
suficiencia alimentaria y se ha trans
formado en importador de granos 
básicos. 

De acuerdo con esta investiga~ 
ción ese pequeño estado es uno de 
los más beneficiados por Pronasol, 
lo cual se refleja en los siguientes 
datos: del total de inversión pública 

Responsabilidad de la madre en 
la nutrición familiar 

,~/ 
~ fj Participa: licenciada Lorena 
' Juárez. Mata, docente de la 

Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco 

Platos, platitos y cazuelas en la cocina 
mexicana 

Participa: señor Alberto Dfaz de Cosío 

Conductora: María Eugenia Mendoza Arrubarena 

Sábado 13 de mayo 
11 horas 
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ejercida entre 1989 y 1992, se efec-
tuó 59.3 por ciento por medio del 

' Pronasol, y otra parte es aportación 
de la propia entidad (29.7 por cien-
to) y de los beneficiarios del progra-
ma (11 por ciento) de ese periodo. 

La mayor parte (57 por ciento) 
se ha destinado a programas que 
impactan en el bienestar social; 10.6 
por ciento a obras que favorecen el 
desarrollÓ regional. Para apoyo a la 
producción agropecuaria, el 32.4 
por ciento. 

Indices de pobreza 

De acuerdo con la estimación de 
índices de pobreza y carencia en 
servicios públicos en el periodo con-
siderado, es posible afirmar que este 
programa logró reducir en 8.15 por 
ciento la pobreza existente en el 
estado de Morelos, y abatió 24.6 por 
ciento la carencia de servicios pú-
blicos. 

Este logro en el programa -se 
afirma en las conclusiones--, con toda 
la importancia que tiene, no debe 
ser sobrestimado, ya que la dismi-
nución de la población que se ubica 
abajo de la línea de pobreza es mí ni-
ma (de 60.64 en 1983 a 60.08 por 
ciento en 1993,es decir0.93) lo cual 
significa que sólo siete mil personas 
dejaron de ser pobres. 

En materia de carencia de serví-
cios hubo un abatimiento de 24.6 
por ciento, que beneficia no sólo a, 
los más pobres; de hecho, favorece 
más a quienes obtienen ingresos 
superiores a dos salarios mínimos. 
La disponibilidad de agua y electri-
cidad en las viviendas se incrementó 
10.4 por ciento en población con 
bajos ingresos y en 14 por ciento 

las regiones más 
pobres del este 
de Morelos fueron 
las menos 
beneficiadas. 

entre quienes ganan más de dos 
salarios mínimos. Pavimentación y 
alumbrado público, para los pobres, 
tuvo un incremento de 33.4 y para 
los no pobres de 44.4 puntos por-
centuales en promedio. 

Participación social 

'En Morelos el Pronasol tuvo im-
pactos favorables entre la población al 
propiciar la participación organizada 
de la comunidad en acciones que llevan 
a mejorar sus condiciones de vida; tam-
bién respecto de la percepción sobre el 
papel que la gente juega como actor 
social del cambio. 

Sin embargo, se señala que las 
modificaciones que se han genera-
do en la actitud de la población 
hacia la resolución de sus proble-
mas son todavía incipientes, y pre-
valece la idea de que el Estado o 
ciertos dirigentes son quienes de-
ben encargarse de ellos. Sin em-
bargo, en fechas recientes la 
reorientación y reforzamiento del 
trabajo de Pronasol hacia la pobla-
ción más pobre y las zonas rurales 
ha dado lugar a una mayor partici-
pación en los comités que los habi-
tantes de las ciudades, o que los 
que perciben mayores ingresos. 
Pero -apuntan los investigadores-
en términos de dotación de servi-
cios no han sido los más beneficia-
dos por Solidaridad; la lejanía o la 
capacidad de presión de estas po-
blaciones son quizá factores que lo 
han impedido, además de que tan-
tos años de no tomar parte activa 
en la decisión sobre las acciones 
que benefician a las comunidades 
dificulta la respuesta necesaria de 
sus pobladores. 

J 
~ 

~ 
M 

las modificaciones 
Destzn'olw regional que se han 

generado en la 

En Morelos la región norte actHud de la 

(Cuernavaca y sitios aledaños) es población hacia la 

la más favorecida, en términos de 
resolución de sus 
problemas son 

disminución de la pobreza y ma- todavfa incipientes. 
yor atención a la carencia de servi-
cios públicos. La región más po-
hre (la del este: Cuautla, Jonaca-
tepec, Yecapixtla, Axochiapan, 
Hueyapan y otras más) fue una de 
las menos·beneficiadas, ya que, en 
cuanto al grado de pobreza, la di-
ferencia con el norte se hace más 
grande y con la zona sur (Jojutla, 
Zacatepec, entre otras) se reduce. 
En lo que se refiere a la dotación 
de servicios, las diferencias con la 
región norte también se amplían y 
se mantienen estables con la del 
Sur. El aspecto que se distingue es 
el crecimiento de las diferencias 
entre la región más pobre y la más 
desarrollada (la norte). 

Esto es en síntesis lo que, según 
el estudio realizado por los investí-
gadores del CRIM, ha sido el des-
empeño del Programa Nacional de 
Solidaridad en Morelos.• 
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Los estudios de etología 
aplicada son de reciente 
interés 

El doctor Francisco 

Galindo, jefe del 

Departamento de Etología y 

Fauna Silvestre de la FMVZ, 

dijo que pese a que los 

estudios de etología aplicada 

so11 de, interés reciente, por 

muchos años ha existido el 

estudio del comportamiento 

animal, con dos tendencias 

fundamentales:· la de los 

etologistas que estudian el 

comportamiento animal en 

su hábitat natural y los 

psicologistas que toman muy 

en cuenta el medio en el que 

viven los animales. 

Esta última tendencia ha 

sido muy importante para 

entender el comportamiento 

de animales domésticos y en 

cautiverio. Los estudios más 

amplios en este sentido, 

especf!icamente sobre el 

estrés animal y el bienestar, 

se comenzaron a realizar 

hace apenas 15 años. 

El doctor Galindo explicó 

que existen todavía muchas 

preguntas en relación con el 

estado mental de los 

animales. "Remas logrado 

indicadores objetivos, 

biológicos, de 

comportamiento, de 

respuestas fisiológicas, 

inmunes, pero siempre existe 

la duda sobre qué es 

realmente lo que el animal 

está pensando". 
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En el ciclo de conferencias sobre Etología Aplicada 
organizada por la FMVZ, los ponentes coincidieron en 
señalar que la falta de bienestar en las condiciones de 

8 
vida de las especies en cautiverio afecta su conducta 

j 
':.1 

El estrés en los animales repercute 
negativamente en la producción 

E ESTELA ALCÁNTARA 

1 hombre pocas veces ha to
mado en cuenta que los animales, 
además de necesitar alimentos, re
quieren de atención a los estados 
emocionales negativos que pade
cen, tales como el miedo, la ansie
dad, la frustración, la depresión y el 
aburrimiento, comentó la médica 
veterinaria Crista Troeglen al parti
cipar en el ciclo de conferencias 
sobre Etología Aplicada, que orga
nizó la División de Educación Con
tinua de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). 

En su ponencia Enriquecimiento 
del Medio Ambiente, Crista Troe
glen, profesora del Departamento 
de Producción Animal: Rumiantes 
de la FMVZ, advirtió sobre la nece
sidad de diseñar instalaciones ade
cuadas para Jos animales domésti
cos y en Ca!Jtiverio, tomando en 
cuenta sus comportamientos natu
rales, a fin de proporcionarles un 
estado de bienestar que les permita 
adaptarse al medio. 

Dijo que los seres humanos han 
construido las instalaciones para los 
animales pensando en el fácil ma
nejo, limpieza y poca mano de obra, 
sin considerar si son lugares inade
cuados; como consecuencia, los ani
males se estresan y llegan apresen
tar comportamientos anormales y 
repetitivos; por ejemplo, los cerdos 
mastican los barrotes, el picoteo en 
gallinas de postura y pollos de en
gorda y el enrollar la lengua en 
becerros. 

Troeglen propuso la mejoría de 
las instalaciones y el control de la 
densidad poblacional de los anima
les para evitar los comportamientos 
anormales. 

Finalmente se refirió a las técni-
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Cuando los 
animales están 
en condiciones de 
bienestar, 
experimentan 
cambios 
hormonales que 
se manifiestan en 
la conducta y en 
enfermedades. 

casque se han utilizado para perfec
cionar el medio de los animales. Por 
ejemplo la paja, la madera, las ra
mas, tierra y troncos han servido 
para aliviar la situación de los ani
males. En algunos sitios es reco
mendable proporcionar juguetes y 
objetos para que se entretengan. En 
los zoológicos son importantes los 
relieves para transformar la disposi
ción del espacio; y ha tenido buenos 
resultados la variación en las for
mas como se les proporcionan los 
alimentos. 

Por otra parte, la médica veteri
naria Sara Caballero, profesora del 
Departamento de Fisiología de la 
FMVZ, consideró que las especies 
domésticas, por cuestiones de espa
cio y sobrepoblación, están expues
tas a un nivel elevado de estrés que 
repercute de forma negativa en la 
reproducción. 

Dijo que cuando los animales 
domésticos no se encuentran en con
diciones de bienestar, experimen
tan cambios hormonales evidentes 
que posteriormente se manifiestan 
en modificaciones de conducta y en 
diversas enfe~edades, que son los 
principales efectos del estrés que 
afectan la producción. 

Comportamiento estereotipado 

El doctor Gerrit van Putten, in
vestigador del Instituto de Ciencias 
Animales y Salud de Holanda, expu
so la manera como se desarrollan en 
los animales los patrones anormales 
de comportamiento, denominado 
comportamiento estereotipado, mo
dos de actuar que aparentemente no 
tienen ninguna función lógica. 

Explicó que dichos modos .de 
actuar en los animales domésticos 
generalmente tienen una relación 
estrecha con estados emocionales 
negativos, como la frustración, la 
ansiedad y el aburrimiento. 

El especialista subrayó que el 
comportamiento estereotipado en 
los animales, es decir, la repetición 
continua de conductas extrañas, es 
consecuencia del desarrollo de esta
dos emocionales negativos. 

Gerrit explicó que la agresión en 
los grupos de cerdas que se han mez
clado es un problema que afecta gra
vemente a la productividad. Para 
enfrentarlo propuso un diseño de ins
talaciones en el cual los animales que 
son nuevos en el grupo tengan la 
posibilidad de interactuar con los 
que ya están dentro de éste. • 

• 

f 



' 

\ 

Desde la época prehispánica eran aprovechadas las propiedades adhesivas de diversos vegetales 
como el nopal, cuya sustancia parece haber sido un importante fijador en la pintura mural, explicó 
Edgar Anaya Rodríguez 

Gran variedad de plantas mexicanas, útil 
en la restauración de obras artísticas 

E SONIA LóPEZ 

n México existe una gran va
riedad de vegetales que puede ser 
aprovechada como pegamento, es
pecialmente en la restauración de 
obras artísticas, afmnó el licencia
do Edgar Anaya Rodríguez, profe
sor en la Escuela Nacional de Res
tauración. 

Desde la época prehispáncia se 
han aprovechado las propiedades 
adhesivas de plantas características 
de nuestro país, dijo el investigador 
Anaya Rodríguez en su conferen
ciaAdhesivos Vegetales: Pegamen
tos de Nuestros Abuelos, que tuvo 
lugar recientemente en el auditorio 
del Centro de Estudios Sobre la 
Universidad (CESU). 

Sin embargo, con la introduc
ción de productos sintéticos se han 
perdido recetas que no sólo son 
importantes por ser parte de nuestra 
cultura, sino también por la posibi
lidad que otorgan en la restauración 
de material con valor artístico, agre
gó. 

Los tipos de plantas aprovecha
das por sus jugos glutinosos son 
muchos, pero cabría destacar el 
nopal, dijo, cuya baba parece haber 
sido importante fijador en la pintu
ra mural, y que en muchas regiones 
del interior de la República se sigue 
revolviendo con agua de cal para 
crear una pintura especialmente re
sistente a las inclemencias del me
dio. 

Las resinas de los árboles, como 
las.extraídas del mezquite, también 
fueron de utilidad como adhesivos 
para papel, y sigue siéndolo en San 
Pablito Pahuatlán, Puebla. El 
chautle, más conocido como zautle, 
es citado en las crónicas coloniales 
como una importante goma prepa-

rada con bulbos de orquídeas, ase
veró. 

Agregó que el uso de estos vege
tales, en particular el tzacuhtli, no se 
restringe al plano ceremonial, sino 
que tuvo usos cotidianos, por ejem
plo pegar papel y madera, o bien 
para moldear cilindros de resina a 
manera de velas. 

En el plano artístico se utilizó en 
el arte plumario, escultura con caña 

de maíz, en trabajos de mosaicos y 
figuritas artesanales. 

Por último el licenciado Anaya 
Rodríguez, al dar a conocer una 
investigación que realiza con el ta
llo de la "cueña", resaltó la impor
tancia de rescatar las recetas de 
adhesivos prehispánicos, no sólo con 
el fin de conocer nuestra cultura 
sino para aplicarlos, si es posible, 
industrialmente.• 
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Edgar Anaya y la 
química del México 
prehispánico 

Edgar Anaya Rodríguez 
.obtuvo la licenciatura en la 
Facultad de Química, con la 
tesis La Química del México 
Prehispánico, que recibió 
mención honorfjica en el 
Cenamen Nacional de 
Ciencia y Tecnología de la 
Comisión Nacional del 
Depone. 
Desde hace cinco años se 
dedica a investigar los 
materiales de la época 
prehispánica, tema sobre el 
cual ha escrito varios 
artículos e impanido 
ponencias en diversos 
lugares. 
Es profesor titular de la 
Escuela Nacional de 
Restauración y trabaja en la 
revista México Desconocido. 

En muchas 
regiones del 
Interior de la 
República la baba 
del nopal se sigue 
revolviendo con 
agua de cal para 
crear una pintura 
especialmente 
resistente a las 
Inclemencias del 
medio. 
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Sorprendieron a los 
castellanos las obras que 
habían construido 
aztecas, mayas e incas 

La exhibición de la muestra 

Obras hidráulicas en 

América colonial ofreció una 

clara idea del significado 

que tuvo este tipo de obras 

durante el periodo colonial 

en nuestro país y en otras 

regiones de/llamado Nuevo 

Mundo; en ella se conjugó la 

bellew de la exposición 

artística con el ingenio 

humano. 

Estas obras públicas, que 

abren la cartografía 

hispanoamericana, 

conjugaron los avances 

técnicos conseguidos en 

España, muchos de cuyos 

inventos provenían de los 

romanos y de los árabes, con 

las milenarias tradiciones 

arquitectónicas de los 

mayas, aztecas, incas y 

demás culturas indígenas. 

Los castellanos. al llegar a 
estas tierras, quedaron 

sorprendidos de las redes 

fluviales, los puentes 

colgantes, las canaliwciones 

y los drenajes existentes en 

las ciudades y en los 

campos, muchos de los 

cuales perduran en nuestros 

días. 

Traída de aguas 
de Valladolid, 
hoy Morelia. 
México, 1751. 

24 O 11 de mayo de 1995. 

La muestra ofreció una idea global sobre lo que se hizo durante el periodo de 
administración colonial española; es la UNAM la primera institución, fuera de 

España, en albergar la exhibición 

EN 

En Minería se presentaron las obras. 
hidráulicas de españoles e indígenas 

- ' 

L RAúL CORREA 

o que a lo largo de cuatro 
siglos construyeron los españo
les durante el periodo colonial en 
nuestro país y en otras regiones 
del llamado Nuevo Mundo, en cuan
to a técnicas de obras hidráu
licas, se exhibió hasta el 6 de 
mayo en el Palacio de Minería 
bajo el título de Obras hidráuli
cas en América colonial. 
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Esta exposición ofreció desde lo 
puramente estético o artístico, hasta 
lo conmemorativo, histórico, técni
co, didáctico y comercial en esta 
materia. La peculiaridad de estas 
obras, que cubren la cartografía his
panoamericana, estriba en haber 
sabido conjugar magistralmente los 
avances técnicos conseguidos en 
España. · 

La exposición, organizada por 
el Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo 
(CEHOPU), dependiente del Mi
nisterio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, de Es
paña, la Facultad de Ingeniería y la 
Comisión Nacional del Agua de 
México, tuvo exclusivamente un 
escenario geográfico: América, 
aunque de entrada se estableció un 
gran mural simbólico que recogía 
textos relativos al agua en algunas 
de las grandes culturas del mundo 
antiguo y medieval euroasiático. 

Concebida y realizada ínte
gramente en el CEHOPU, dentro 
del programa aprobado por su con
sejo rector, la exposición constitu
yó una labor conjunta de investi
gación, búsqueda documental y 
catalogación. 

Las cinco áreas que com
prendieron la muestra pretendieron 
dar una idea global de las obras 
hidráulicas que españoles e indíge
nas, juntos con la población esclava 
africana, llevaron a cabo durante el 
periodo de la administración colo
nial española. 

La primera área sustentó una 
breve exposición de las tradicio
nes culturales, técnicas y jurídicas 
europeas e indígenas en diversos 
campos relacionados con el agua, ¡ 
los regadíos, los abastecimientos 
de poblaciones, el cultivo en 
chinampas y la fuerza motriz in
dustrial, como molinos, batanes y 
martinetes de forja, cuando decli
naba ya el 'mundo medieval y se 
abrían paso las nuevas concepcio-

~ nes renacentistas. 
~ La segunda área se destinó a la 

~·-- ~ consideración del agua en l~s re-



gadíos y en la transfonnación de 
los productos agrarios. La convi
vencia de los viejos cultivos (maíz, 
papa, tabaco, pimiento, cacao) con 
los llegados de Europa (trigo, ce
bada, centeno, caña de azúcar) no 
siempre fue pacífica, y con fre
cuencia .alteró tanto el medio físi
co como el humano. 

En esta segunda área se alber
garon también las técnicas de trans
fonnación agrícola, en las que la 
introducción del molino hidráuli
co constituyó una novedad extraor
dinaria que no sólo se aplicó a los 
cereales, sinJ también a la extrac
ción del jugo de la caña de azúcar. 

Una tercera área trató de poner 
de relieve las grandes aportaciones 
en el campo de la ingeniería hidráu
lica urbana, tanto al servicio del 
abastecimiento de las poblaciones 
como en la construcción de encauza
mientos de ríos, y de redes de drena
je; el saneamiento de terrenos pan
tanosos o la defensa contra los des
bordamientos de lagos y lagunas. 

La cuarta área estuvo dedicada 
a exponer las razones de la 
implantación de la tecnología 
hidráulica -presas, ruedas, mazos-

en la incipiente industria pesada 
americana. Su importancia se acre
cienta, sobre todo, por la ausencia 
de molinos de viento en la América 
española. 

Con gran detalle se expuso la 
importancia de la energía hidráulica 
en la metalurgia de la plata, cuyo 
auge apareCió ligado al entonces 
nuevo procedimiento de beneficio 
mediante la amalgamación de la 
mena, empleando mercurio. 

Cerró la exposición el área de
dicada a la navegación fluvial por 
los grandes ríos y lagos, las ruta¿; 
terrestres-fluviales de algunos pa
sos interoceánicos -Panamá y 
Portobelo, el paso por el lado de 
Nicaragua-, y también a los gran
des proyectos que se quedaron en 
el papel (el Canal de los Güines) o 
que llegaron a realizarse, como el 
Canal del Dique de la Barranca, en 
Cartagena de Indias. 

Pasa a la página 26 

Azud para derivar 
agua a un canal 
de riego en 
Arizpe. 

Fuente barroca del 
Salto del Agua, en 
la ciudad de 
MéY.ico. En La 
/lustraci6n Española 
y Americana, 1888. 

Secciones de las 
principales 
unidades 
hidráulicas 
españolas 
utilizadas en la 
época de los 
Reyes Católicos 
y el gobierno de 
la Casa de 
Austria. 
Documento de 
1659. 
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Guaxtepec. Plano 
perteneciente a 
las Relaciones 
Geográficas de 
Felipe ti 
(Universidad de 
Austin, Benson 
Latin American). 
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En Minerfa se ... 

Viene de la página 25 

La peculiaridad de 

estas obras, que 

cubren la cartografía 

hispanoamericana, 

estriba en haber 

sabido conjugar 

magistralmente los 

avances técnicos 

conseguidos en esa 

época 

Planta de la Real 
Fábrica de Pólvora 
de Urna. Siglo XVIII 
(Biblioteca de 
Cat~luña) . 

l26 O 11 de mayo de 1995. 

La UNAM, primera an.fitrWna de 
la exhibición en el pafs 

' 
En el acto inaugural, el doctor 

José Sarukhán y el embajador de 
España en México, Juan Pablo 
Delaiglesia, externaron su satisfac-
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Proyecto de una 
esclusa para 
poder adecuar el 
Canal del Dique 
al nivel de las 
agues del rro 
Magdalena. 

ción por ser la Universidad Nacio
nal la pdmera institución, fuera 
de España, en albergar esta 
muestra. 

Esta magnifica exposición, dijo 
el rector José Sarukhán, hace un 
repaso de lo que en materia de 

obras hidráulicas se alcanzó du
rante el periodo colonial. Estas 
obras atendieron, a fines del siglo 

. XVIT -según el conde de Revilla
gigedo-, a una población de cuatro 
y medio millones de habitantes en 
la Nueva España. 

De esa época quedan testimo
nios de acueductos, sistemas de rie
go, usos industriales de los ingenios 
azucareros, cajas de agua, fuentes, 
sistemas de drenaje y de lo que para 
el Real Seminario de Minería fue la 
razón de estudio de la hidráulica: 
los problemas de bombeo en las 
minas y su uso en la metalurgia, 
fundamentalmente en el método de 
amalgamación. 

Preocupado por el uso y aprove
chamiento del agua, abundó el rec
tor, el hombre ha empleado su ima
ginación en la construcción de obras 
hidráulicas. Nuestras culturas 
prehispánicas dejaron su huella en 
las ataranzas del lago de Texcoco, 
en los sistemas de riego de la cultura 
maya y en obras de drenaje y con
ducción de agua en las concentra
ciones urbanas. · 

Dijo el doctor Sarukhán que a 
lo largo de la historia uno de los 
retos más importantes de la inge
niería ha sido el control de la ener
gía hidráulica, a escala torrencial o 
a nivel capilar. 

En los últimos tiempos, finali
zó, hemos presenciado enormes 
avances en el conocimiento y en el 
desarrollo tecnológico en relación 
con la generación de energía eléc
trica, el control de avenidas de los 
ríos, la protección de las costas 
marítimas, el control de inunda
ciones y su comportamiento en los 
suelos porosos. • 



La participación de reconocidos guitarristas en los ciclos 
anteriores redundó en una mayor solidez de repertorios, y la 
presentación de jóvenes brindó síntesis y contrastes que 
benefician al público 

Con obras de Bach y Villa-Lobos inició en 
El Chopo el 111 Ciclo el Arte de la Guitarra 

E MAnLDE LóPEZ BELTRÁN 

1 III Ciclo el Arte de la Guita
rra, La Guitarra a través de Todos 
sus Estilos se lleva a cabo en el 
Museo Universitario del Chopo, a 
partir del domingo 7 de mayo hasta 
el 9 de julio. 

Luego del éxito de los ciclos 
anteriores, se decidió realizarlo nue
vamente con el propósito de dar a 
conocer no sólo a los jóvenes sino 
también a aquellos intérpretes con
sagrados en uno de los instrumentos · 
sonoros más utilizados en la música 
popular mexicana: la guitarra. 

David Oviedo, coordinador de 
la actividad, al hacer el anuncio de 
su inicio, señaló que "la participa
ción de reconocidos guitarristas en 
los ciclos que se efectuaron en 1993 
y 1994 fue más que elocuente, y es 
significativa porque redundó en una 
mayor solidez del repertorio de 
musicalidad a que han llegado y 
porque la presentación de nuevas 
voces guitarrísticas ha provocado 
síntesis y contrastes, siempre en 
beneficio del público que asiste a 
los recitales". 

La programación se abrió el do
mingo 7 de mayo con obras de Juan 
Sebastián Bach y Héctor Villa-Lobos, 
interpretados por Julio César Oliva 

El 14 de mayo se presentará 
María Teresa Ravelo, que interpre
tará a John Dowlnd, Domenico 
Scarlatti, Mauro Giuliani y Leo 
Brouwer; Juan Domingo Roge!, que 
hará lo propio con obras de Francis
co Tárrega, Manuel M. Ponce y Leo 
Brouwer. Arturo Hemández actua
rá el 21 de mayo, interpretando 
música de Manuel M. Ponce, 
Agustín Barrios Mangoré, Leo 
Brouwer, Santiago de Murcia y Luis 
de Narváez. 

El domingo siguiente, 28 de 
mayo, el cuarteto Ad Libitum -inte
grado por Marco A. Avendaño, 
Alberto Gómez R., Tomás Portillo 
y Alberto Peregrino- ejec.utará al
gunas piezas de Juan Sebastián 
Bach, Leo Brouwer y José Pablo 
Moncayo. 

El primer domingo de junio 
David Oviedo ofrecerá interpreta
ciones de la música de Antonio 
Vivaldi, Duarte, Haug y Simon, 
entre otros; el 11, Alfredo Sánchez 
se presentará con obras de Juan 
Sebastián Bach, Manuel M. Ponce 

y Domenicone, y Arturo Guerrero 
intervendrá el 25 de junio tocando 
música de Bach, Leo Brouwer y 
Granados. 

En la última parte del ciclo, el 2 
de julio, José Luis Oviedo dictará la 
conferencia El Corrido Mexicano, 
con la participación del guitarrista 
Orlando Oviedo y el trovador 
Guillermo Valencia. Finalmente, 
Ricardo Joya y Juan Rosas interpre
tarán obras de Paco de Lucía y San 
Lúcar, acompañados por la bailari
na Patricia Linares y el cantautor 
Tony Rey. • 

El paisaje ocupó los espacios del MUCA en abril 

En el espado alternativo Armando ViAagrane del Museo Univensitario ContlllllpCrineo 
de Arte (MUCA), los artistas Juan Bemal, Mario Urbina elván Cuevas presentaron sus 
obras hasta el 15 de abril. En la gráfica aparece Camino cercano a Hidalgo, uno de los 
trabajos que exhibió el pintor Juan Bemal. 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

Datos curriculares de 
David Oviedo, 
coordinador del cicl.o 

Naci6 en Ce/aya, 
Guanajuato. Inici6 sus 
estudios musicales con el 
maestro Julio César Oliva. 
Posteriormente ingresó al 
Conservatorio Nacional de 
Música para estudiar con el 
maestro Gui/lemw Flores 
Méndéz. 
En 1990 formó con sus 
hermanos Orlando y Jacobo 
Oviedo Aguilar el ensamble 
Euritmia, con quienes se ha 

presentado en el Distrito 
Federal y en el interior de la 
República Mexicana, y cuyo 
repertorio abarca música 
clásica y popular. 
Actualmente David Oviedo, 
aparte de coordinar el ciclo 
El Arte de la Guitarra en el 
Museo Universitario del 
Chopo, imparte clases de 
guitarra y cursos de 
tecnología electrónica y 
sistema digital MJDI 
(secuenciadores, 
procesadores de efectos, 
programadores de ritTTUJ, 
generadores de tono y 
guitarra). 

11 de mayo de 1995. a 27 



nacela 
ENºCUL TURA 

BANCO DE DATOS 

Difusión programó 
actividades en torno a 
una de las guerras más 
destructivas 

El nazisf1!0 y la 11 Guerra 

Mundial dejaron, 

ciertamente, un legado de 

episodios memorables (las 

batallas de Inglaterra, El 

Alamein, 'stalingrado ... ) y de 

mitos y héroes (Montgomery, 

Rommel, Patton, la 

Resistencia ... ). Pero dejaron 

también la herencia amarga 

y terrible del horror: las 

destrucciones de Rotterdam 

y Conventry, de Hamburgo y 

Dresde, de Hiroshima y 

Nagasaki, y por encima de 

todo, el holocausto, la 

exterminación del pueblo 

judío, Auschwitz, Dachau, 

Buchenwald, Chelmno y 

Treblinka. 

En el nwrco de esta reflexión 

histórica, y evocando a 

Jorge Santayana con su 
advertencia de "Quien no 

recuerda a la historia está 

condenado a repetirla", 

Difusión Cultural también 

llevará a cabo, del27 de 

abril al6 de julio, 

presentaciones de libros, 

ciclos de música y danza, 

otras exposiciones, 

proyecciones d~ películas, 

conferencias, etcétera; este 

conjunto de actividades 

tendrá como sedes el 

Colegio de San lldefonso, el 

Instituto Goethe, la Cineteca 

Nacional, la Casa 

Universitaria del Libro, la 

VA"! /ztapalapa y el Museo 

Universitario del Chopo, 

entre otros recintos. 

28 O 11 de mayo de 1995. 

Hasta elll de junio, en San lldefonso, esta abierta la 
exhibición histórica que da cuenta de los principales 
acontecimientos que se suscitaron a raíz del nacimiento del 
nacionalsocialismo 

Escenas familiares 
de los Frank, y Ana 
niña con un 
juguete. 

Más de 800 fotografías y documentos 
en la muestra Ana Frank en el mundo 

e ESTHER ROMERO 

uando uno escucha y mira 
atentamente su entorno, en el auto
bús, escuela, trabajo o en la ca
lle, se descubre que a un cincuente
nario de la caída del nazismo la 
discriminación no está restringida 
sólo a grupos u organizaciones 
extremistas; que los prejuicios y el 
rechazo son actitudes generalizadas 
de nuestra sociedad, y que siempre 
existirá el sentimiento de superiori
dad de unos sobre otros. 

Por los prejuicios que amplia
mente esparcieron sobre los judíos, 
los nazis pudieron aislarlos hasta 
culminar en el más atroz genocidio 
que ha vivido la humanidad, y del 
cual da testimonio la muestra Ana 
Frank en el mundo, que se exhibe 
en el antiguo Colegio de San 
lldefonso. 

A primera vista, las fotografías 
que conforman la muestra nos re
miten a episodios felices de una 
familia de la ciudad de Francfort, 
cuando en ella reinaba la paz y la 
tranquilidad, y l9s judíos eran tam
bién sus ciudadanos. Hay fotos de 
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Algunos de los 
sobrevivientes 
de los gethos. 

WAALTDEN FLE 

la pequeña Ana de ap~nas un día 
de vida, en brazos de su madre (la. 
señora Edith Frank); de más tarde, 
ya de niña con su padre Otto y su 
hermana Margot; en la Escuela 
Montessori con sus compañeros 
de banca, o con sus múltiples ami
gas en Amsterdam, en el parque, 
en la playa o en el campo, siempre 
feliz y sonriente. 

Estas escenas cobran fuerza 
cuando sabemos que la principal 
protagonista de estas imágenes es 
quien para muchos simboliza todo 
lo que murió por el odio racial. Esta 
protagonista de la 11 Guerra Mun
dial, por medio de su diario -escrito 
entre los 13 y 15 años de edad du
rante su estancia en el escondite-, 
legó uno de los testimonios más 
conocidos sobre la pesadilla xeno
fóbica de finales qe los años treinta 
y principios de los cuarenta. 

Pero la exposición rebasa a los 
episodios familiares y nos traslada, 
por medio de una cronología gráfi
ca, al surgimiento de los nacional
socialistas, a la lucha de Hitler por 
el poder, a la epoca de auge del 
nazismo y, finalmente, a la derrota 
de Alemania. 

Muchos de los acontecimien
tos que en ese tiempo se suscita
ron, también son registrados en la 
exposición: el cambio de Ana 
Frank a una adolescente, la triste
za y el dolor manifiestos en su 
mirada, la expresión de los rostros 
de los sobrevivientes en los gethos, 
la militarización alemana, cuando 
los judíos fueron liberados de los 
campos de concentración y el fin 
de la guerra. 
· AnaFrankenelmundotambién 

da cuenta de que al ser arrestadas las 
personas que habitaban en el anexo 
-donde las familias Frank y Van 
Daan y el señor Dussel se escondie
ron durante dos años debido a la 
persecución judía- todos fueron en
viados a Westerbork, un campo de 
concentración al este de Holanda. 
Desde ahí,la.s familias fueron subi
das a un tren y transportadas fuera 
del país. 
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Ana Frank adolescente y otros 
documentos gráficoa. 

4 

Al llegar a Auschwitz, el señor 
Van Daan fue enviado a la cámara 
de gas, y la madre de Ana murió 
tres semanas antes de haber sido 
liberado el campo. El resto del 
pequeño grupo había sido enviado 
a otros sitios. 

Es así que el señor Dussel 
murió en Neuengamme, cerca de 
Hamburgo; Peter Van Daan en 
Mauthausen, Austria; y la señora 
Van Daan, Margot y Ana en 
Bergen-Belsen, Alemania. Las 
dos hermanas contrajeron tifus y 
murieron con días de diferencia 
en marzo de 1945. Entre tanto, su 
padre Otto Frank fue el único 
sobreviviente del anexo. 

Creada por el Centro de Ana 
Frank de Amsterdam, y patrocina
da por la fundación Ana Frank de 
Estados Unidos, la muestra ha sido 
visitada desde su inauguración, en 
1985, por casi dos millones de per
sonas alrededor del mundo. 

En México, y gracias a la Coor
dinación de Difusión Cultural de 
la UNAM y al Instituto Goethe, en 
colaboración con la Facultad de 
Filosofía y Letras; las embajadas 
de Francia, Aiemania, Austria, Ho
landa, Israel y Polonia, Ana Frank 
en el mundo se presenta con más 
de 800 fotografías, documentos y 
manuscritos de Ana Frank (algu
nos nunca antes publicados), una 
maqueta del anexo secreto en el 
que se escondieron las familias, y 
la producción de la cinta Tan sólo 
un diario. 

La muestra forma parte de los 
actos organizados con motivo del 
'cincuentenario de la caída del na
zismo, y permanecerá abierta has
ta el 11 de junio próximo. • 

En las salas de la UNAM, Actividades Cinematográficas 
proyecta películas documentales y de ficción relativas al 
nazismo y a las consecuencias que tuvo en el mundo este 
periodo lamentable de la historia 

En mayo un ciclo de cine 
sobre la 11 Guerra Mundial 

D ESTELA ALCÁNTARA 

ice la leyenda que Hitler, el 
gran dictador, no se suicidó; 
vive en las mentes de muchos 
nostálgicos del terror y de la 
muerte. Lo cierto es que en mayo se 
cumplen 50 años de la derrota 
de los ejércitos nazis y del fin de 
lall Guerra Mundial, acontecimien
to que festeja también la Direc
ción General de Actividades Ci
nematográficas, con la proyec
ción éle un ciclo de cine en las 
salas de la UNAM. 

Con el apoyo del Instituto 
Goethe México AC, en las salas 
Julio Bracho y José Revueltas, en el 
Salón Cinematográfico Fósforo y 
en el Cinematógrafo del Chopo, 
durante todo este mes se presenta
rán películas documentales y de fic
ción relativas al nazismo y a las 
consecuencias que tuvo en el mun
do este periodo lamentable de la 
entreguerra y la Il Guerra Mundial, 
así como las secuelas que dejó en 
las víctimas del holocausto. 

El ciclo A 50 Años del Fin del 
Nacionalsocialismo, del2 al14 de 
mayo en la sala Julio Bracho, pro
grama filmes como El gran dicta
dor (The Great Dictator, EUA, 
1940), de Charles Chaplin; El con
formista (11 conformista, Italia, 
1971 ), de Bernardo Bertolucci; 
Mediterráneo (Italia, 1991), de 
Gabriele Salvatore; Ven y mira (Idi 
y Smotri, URSS, 1985), de Elem 
Klimov; Lluvia de muerte (Korio 
ame, Japón, 1989), de Shohei 
Imamura, y cierra con el film de 
Lars Von Trier, Europa (Dinamar
ca-Francia-Suecia, 1991) que se 
exhibirá los días 13 y 14 de 
mayo. 

En la s<ila José Revueltas, del 2 

Las huestes 
de Hitler, 
quien se 
constituyó en 
una leyenda 
por el terror y 
muerte que 
ocasionó al 
mundo. 

al 21 de mayo, se exhibirán pe
lículas de ficción y documen
tales de la serie Camino hacia la 
libertad. En el Cinematógrafo del 
Chopo, del4 al 31 de mayo, dentro 
de este ciclo, se presentarán filmes 
como Cosecha amarga, de A. 
Holland; La lista de Schindler, de 
S. Spielberg; Hannusen, de lstván 
Szabq; Morir en Madrid, de F. 
Rossif; Cuando pasan las cigüe' 
ñas, de M. Kalatozov; El silencio 
del ma;, de J. P. Melville, La infan
cia de lván, de Andrei Tarkovski; 
El último metro, de Francois 
Truffaut, entre otros. 

Asimismo, se exhibirán en el 
Salón Cinematográfico Fósforo sie
te videos de la serie Resistencia; 
lucha contra Hitler, de Michael 
Kloft, producida en 1994, en los 
horarios de las 12 y las 16 horas. • 
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BANCO DE DATOS 

El CUT, semillero de 
actores durante más de 
30años 

El Centro Universitario de 

Teatro (CUT) ha sido desde 

su fundación, en 1962, un 

semillero importante de 

actores. Durante sus 

primeros JO años de 

existencia, bajo la dirección 

de Héctor Azar, funcionó 

como un centro de extensión 

que ofrecía cursos con temas 

específicos de tres meses de 

duración. 

Su primera sede se ubicaba 

en SuUivan 43, donde 

después se creó el Foro 

Isabelino. En 1974 se 

trasladó a San Lucas 15, en 

Coyoacán. En esa época el 

maestro Héctor Mendoza, al 

frente del Departamento de 

Teatro de la UNAM, inició la 

restructuración del CUT con 

el propósito de crear un 

centro de formación 

emimentemente práctica y 

acorde con las exigencias 

innovadoras del teatro 

contemporáneo. 

En 1977 se llevó a cabo una 

nueva restructuración del 

centro, después de la 

renuncia de Eiéctor Mendoza 

y el nombramiento de 

Ludwik Margules como jefe 

del Departamento de Teatro. 

En 1979 el CUT se separó 

del Departamento de Teatro 

para constituirse en un 

11uevo departamento de la 

Dirección General de 

Difusión Cultural. En 1981 

se inauguró su nuevo 

edificio, situado en el Centro 

Cultural Universitario. 
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En el foro del Centro Universitario de Teatro se presenta este espéctáculo de 
inspiración circense, que José Ramón Enríquez construye hilvanando diálogos de los 
grandes hombres de letras d~ todos los tiempos 

La cueva de Montesinos, una galería 
de personajes exiliados del mundo 

La cueva de Montesinos que 
José Ramón Enríquez presenta en el 
foro del Centro Universitario de 
Teatro (CUT), a semejanza de la 
que describió el extremado Don 
Quijote, según escribió Cervantes, 
es una galería de personajes absur
dos, exiliados del mundo. 

En la puesta en escena el drama
turgo no construye una historia,-sino 
personajes creados al antojo de la 
imaginación de un autor letrado que 
transita en su espectáculo, farsa, 
comedia o tragedia, hilvanando diá
logos de Heráclito al Evangelio; de 
Miguel de Cervantes a Pedro Cal
derón de la Barca o a Ramón María 
del V al le lnclán. 

Once actores en escena hacen la 
galería del horror: siameses, despis
tados, leprosos, videntes, tullidas y 
prostitutas; toda la miseria humana 
de fin de siglo, que esperan la llega
da de un Quijote o un mesías al 
mundo oscuro de la cueva cervan
tiana, para devolver la memoria y la 
identidad a sus habitantes. 

Personajes extraviados y soli
tarios en una cueva inmunda, an
siosos de otra vida, de otro ciclo, 
de la rencarnación ... Una cueva sin 
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El autor y 
director de 
la farsa 
apocalíptica. 

historia, sin memoria, sin tiempo. 
Espectáculo de inspiración 

circense, por la disposición de la 
escenografía y el vestuario multico
lor, que remite a ésta y a todas las 
épocas de la historia, conectado al 
siglo XX agonizante por un circuito 
de televisión, y el video que registra 
todo para después tirarlo a la basura. 

Momentos después de la tercera 
llamada inicia la obra, y José Ra
món Enríquez, autor, director y per
sonaje de la puesta en escena, ad
vierte a los espectadores de su exis
tencia arriba, en el escenario. Los 
asistentes son captados por una cá
mara de video que simultáneamente 
transmite las imágenes en una pan
talla, también personaje constante 
de esta obra. 

Dentro de la puesta en escena, 
rigurosamente construida en su len
guaje teatral, la omnipresente pan
talla televisiva es un elemento 
escenográfico necesario para "ver" 
toda la miseria mu~dana que rodea 
a los personajes de la obra: hambre, 
guerra, terror; la apocalipsis. 

El autor y director de la obra, 
con La cueva de Montesinos, da 
cuenta de la riqueza de posibilida-

des que ofrece el hecho teatral. Cons
truye su propio personaje-autor, que 
sobre la" marcha y en el escenario 
mismo parece inventar, hacer y des
hacer a capricho y con cierta perver
si dad lúdica, la realidad virtual del 
espectáculo. 

En esta obra José Ramón 
Enríquez es alentador cuando 
retoma a Del Valle Inclán: "sola
mente cuando nos perdemos por 
los musicales senderos de la selva 
panida podemos oír los pasos y 
evocar la sombra del desconocido 
que va con nosotros". 

Cristiano en la búsqueda de se
ñales de vida -teatrales en este caso
para la salvación que clama la hu
manidad finimilenaria, el autor nos 
advierte que lo que alcanzó a ver en 
la cueva de Montesinos el extrema
do Don Quijote no era una aventura 
apócrifa. El galerón del horror coti
diano está lleno de los mismos per
sonajes: mortales pecadores, des
graciados, despistados que llegan a 
ser cristos crucificados. 

Humor negro y dos o tres núme
ros musicales hacen la ironía de esta 
obra de seres encantados, medieva
les o contemporáneos, que protago
nizan la pesadilla del autor. 

La cueva de Montesinos, de José 
Ramón Enríquez, es una obra escri
ta con el apoyo del Sistema Nacio
nal de Creadores, y llevada a escena 
con los alumnos de la generación 
1991-1995 del Centro Universita
rio de Teatro. 

La puesta en escena se presenta 
los miércoles, jueves y viernes a las 
20:30 horas, los sábados a las 19, y 
los domingos a las 18, en el foro del 
CUT, atrás de la salaNezahualcóyotl 
deiCCU. Ir. 



Escrita y dirigida por Luis Eduardo Reyes, esta tragicomedia 
narra la vida de un personaje de las historietas que es und 
luchadora ruda de los cuadriláteros 

J El conflicto 

) 
intemo mueve a 
los personajes 

M 
de la puesta en 
escena. 

La Mil Traumas y las emociones 
del hombre, en el Santa Catarina 

e GUSTAVO AVALA VIEYRA 

omo una metáfora de los mi
les de choques emocionales quepa
decemos todos y cada uno de los 
que habitamos este país, especial
mente los que vivimos en la ciudad 
del ozono, y como una alegoría 
del masoquismo que llevamos den
tro, el 3 de mayo se estrenó la 
obra La Mil Traumas, escrita y diri
gida por Luis Eduardo Reyes, en el 
Teatro Santa Catarina. 

La puesta en escena, tragicomic 
en un acto, narra la vida de un per
sonaje de las historietas. La Mil 
Traumas (Claudia ElisaAguilar) es 
una luchadora ruda de los cuadrilá
teros que, de repente, se ve abando
nada y timada por quien durante 
años manejó su carrera. 

La Mil Traumas se refugia en 
una profesión aparentemente me
nos peligrosa, pero más difícil, la 
prostitución; ella no vende sus cari
cias sino los mismos golpes que 
durante años repartió a sus contrin
cantes arriba de los encordados. 

La fama que le precede por lo 
buena pegadora la lleva a golpear lo 
mismo a borrachos, indigentes, ma
chos y mantenidos, que a influyentes, 
chavos fresas, sacerdotes e intelectua
les, caracterizados por los actores 
Luis Camarena y Mario Prudom. 

Nadie se escapa, ni siquiera el 
mismísimo Super Barrio deja de 
contarle sus choques emocionales a 
su defensora incansable, La Mil 
Traumas. Pero no conformes con 
los golpes de la vida que todos los 
días reciben, pagan para que les 
propinen otros más, quizá menos 
dolorosos pero más visibles, los que 
dejan huellas sobre la piel. 

Así, lo mismo vemos en escena 
a un macho que aparentemente es 

quien lleva los pantalones en su 
casa, pero que en la realidad es una 
mansa oveja que se deja ningunear 
por su mujer, o a un chico fresa que 
estudia en las mejores escuelas y 
viste las más caras ropas, que no 
conoce el amor porque jamás en su 
vida alguien le ha preguntado sus 
gustos y deseos. 

La obra reflexiona sobre el ser, 
los traumas que padecemos y la 
necesidad que a veces tenemos de 
que alguien o algo nos estremezca 
para abandonar ese conflicto inter
no que llevamos. 

Virgen, como ella misma se ca
taloga porque nunca ha mantenido 
relaciones sexuales, La Mil Trau
mas es el reflejo de millones de 
mujeres en el mundo que a diario 
tienen que sobrevivir no sólo con 
los temores y conflictos de ambos 
sexos, sino con sus propios trau
mas, como mujer, ama de casa, 
madre de familia y amante. 

Al final, cuando la protagonista 
retoma a pelear a los cuadriláteros y 
a pesar de que le gana a su principal 
competidora, tanto en la cama como 
en los encordados, sus promotores 
deciden pedirle la máscara y dés
truirla para siempre. 

Para su autor, la puesta en esce
na "es el tragicomic de una lucha
dora atrapada por su destino, que ni 
la mejor de sus llaves podría 
liberarla. Primero ruda, después téc
nica, deambula entre personajes gro
tescos desenmascarando sus más 
negras fantasías". 

Por momentos, la obra es un 
remanso de críticas hacia la crisis 
económica, al conflicto chiapaneco 
o a los planes económicos y la 
devaluación de nuestra moneda. 

Dos horas de risa, reflexión, 
identificación con uno o varios de 
los personajes es lo que se le queda 
al espectador luego de presenciar 
esta divertida parodia política, có
mica, deportiva y hasta social. 

No deje de ver La Mil Traumas 
de miércoles a viernes a las 20:30 
horas, sábados 19 y domingos 18, 
en el Teatro Santa Catarina, Plaza 
de Santa Catarina 10, en él corazón 
de Coyoacán. • 
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En la obra se 
presenta un 
deambular de 
personajes que 
desenmascaran 
sus fantasfas. 

En La Mil Traumas 

se abordan temas 

como la crisis 

económica, 

el conflicto armado 

de Chiapas y la 

devaluación 

del peso 
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Los estoicos probablemente fueron los primeros en dar un significado ético a la 
noción de naturaleza universal, porque veían semejanzas entre los hombres y sus 

relaciones con Dios 

--------------------~------··~) 

La filosofía y la psicología, bases de la 
_poJítica de los derechos humanos 

M LILIANA MANCERA 

ás aflá de la política de los 
derechos humanos existe una filo· 
sofía y una psicología que atienden 
a la imparcialidad de los hombres, 
aseguró el doctor André Mineau en 
la conferencia Pensamiento Etico y 
Fundamentos de los Derechos Hu
manos, que organizó la División de 
Estudios de Pos grado de la Facultad 
de Filosofía y Letras (FFL). 

universal, que aparecen en el mun
do occidental antes del siglo XVIII. 
Aclaró que de no estar integrado 
ninguno de éstos en las sociedades 
difícilmente existirían los derechos 
humanos. 

blemente fueron los primeros en dar 
un significado ético a la noción de 
naturaleza humana universal, quie
nes veían semejanzas entre los hom
bres y sus relaciones con Dios. 

El profesor André Mineau obtu
vo el doctorado en Filosofía en la 
Universidad de Montreal. Participa 
con el doctor Guy Giroux en los 
estudios de ética e ideología de los 
derechos humanos. Agregó que el inicio de estas cien

cias (filosofía y ~cología) reposa en 
los rasgos psirológicos de cada ser 
humano, porque impulsan al espíri
tu hacia una visión ética en los térmi
nos de los derechos humanos. 

La empatía universal, indicó, 
constituye una predisposición psi
cológica para la ética de los dere
chos humanos y su desarrollo histó
rico ha estado arraigado al espíritu 
del cristianismo. 

Asimismo mencionó que para ver 
el mundo en la perspectiva de los dere
chos humanos es necesario identifi
carseconelolro,percibirenellosloque 

La conferencia dictada por el _ 
doctor Mineau forma parte de un t ') 
proyecto de seminario que se cele- ti 

brará en América Latina. 

André Mineau, profesor de la Universidad 
de Quebec, C,anadá. 

El doctor Mineau señaló que 
estos rasgos son el amor y Iaempatía 

es común, generar la empatía. · 
Actualmente imparte cla~es en 

la Universidad de Quebec, en Ca
nadá. • Los estoicos, concluyó, proba-

BASES 

1. Podrán concursar todos los estudiantes de preparatoria 
y universidad de la República Mexicana (con credencial 
vigente). 
2. Los trabajos deberán ser inéditos. 
3. La extensión de los trabajos deberá ser la siguiente: 
a) CUENTO: entre cinco y quince cuartillas. 
b) POESIA: entre cinco y diez cuartillas. 
e) TEATRO: treinta cuartillas máximo. 
d) TRADUCCION DE POESIA: de cinco a diez cuartillas, 
acompaf'\adas de los originales en lengua inglesa o fran
cesa. 
e) FRAGMENTO DE NOVELA: entre cinco y quince cuar
tillas. 
f) ENSAYO: cinco a quince cuartillas, tema libre. 
g) VIÑETA: cinco originales. 
h) FOTOGRAFIA: cinco fotografías (blanco y negro de 
preferencia en tamaño 8 X 10'). 
1) CARICATURA: cinco cartones. 
4. Los trabajos pertenecientes a las ramas de cuento, 
poesla, teatro, fragmento de novela, ensayo y traducción 
de poesla deberán enviarse con un original y tres copias. 
En las ramas de viñeta, fotografia y caricatura se enviarán 
sólo originales. 
5. Los trabajos deberán dirigirse a: XXVIII Concurso de la 
revista Punto de Partida. Coordinación de Difusión Cultu
ral, UNAM, Dirección de Literatura, Departamento de 
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Actividades Literarias. Oficinas Administrativas, Circui
to Exterior, Edificio "C". Tercer piso. Insurgentes Sur 
3000, Delegación Coyoacán. CP 04510, México, DF. 
6. Los trabajos deberán firmarse con seudónimo y en un 
sobre cerrado anexo se darán los datos de Identifica
ción del participante: 
a) Nombre completo del autor. 
b) Titulo del trabajo (rama en que concursa). 
e) Escuela a la que pertenece y número de cuenta. 
d) Seudónimo que utilizó. 
e) Domicilio particular: colonia, delegación, código pos
tal y teléfono (propio u otro donde reciban recados). 
7. No se devolverá ningún trabajo. 
8. Los trabajos deberán enviarse desde el momento de 
aparición de la presente convocatoria y hasta el treinta 
de julio del presente año. 
9. Se concederá un premio único e indivisible de 
N$1,000.00 para cada una de las ramas. 
10. Se publicarán los trabajos premiados en la revista 
Punto de Partida. 
11. El jurado calificador estará compuesto por especia
listas en cada rama convocada. 
12. El fallo del jurado será inapelable y dado a conocer 
directamente a los autores ganadores; así como a tra
vés de los medios de comunicación. 
13. Los puntos no contemplados en la ~~~IFUSION 
presente convocatoria serán resueltos, en ULTURAL 
su caso, por la institución convocante. ..J!....AlL 

•· ----



Trece poemas conforman esta obra, que hizo a su autora ser 
reconocida con el Premio de Poesía de los Setenta Años de la 
FFL, en 1994 

Margarita 
Martfnez 
Duarte,durante 
la presentación 
de su 
poemario. • 

Filosofía da a conocer el libro Viejas 
vecindades, de Margarita Martínez 

T T LILIANA MANCERA 

V iejas vecindades propone un 
mundo de resquicios, de rincones 
apenas vislumbrados, de ángulos 
remotos que el polvo conquista: los 
últimos refugios que le quedan aún 
a la poesía, según lo indica el prólo
go del libro que bajo ese título escri
bió Margarita Martfnez Duarte, y 
con el que obtuvo el Premio de 
Poesía de los Setenta Años de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFL), 
en 1994. 

Trece poemas conforman el es
cueto volumen de esta obra presen
tada la tarde del martes 25 de abril 
en la sala de actos de la FFL, en 
donde se reunieron los amigos de 
Martínez Duarte para platicar sobre· 
su libro. 

El profesor Alfredo Michel, 
quien imparte clases de literatura 
inglesa en esa facultad, indicó que 
la lírica de Margarita .Martínez 
Duarte no ofrece condescendencia 
ante lo sentimental, sino que goza 
de la ambición y estimación de crear 
poesía, al mismo tiempo que cono
ce de la impaciencia ciega de imagi
nar todo poema. 

Consideró que este primer libro 
de la poetisa es íntimo, de amor y de 
muerte; utiliza palabras complejas 
y recurrentes a lo largo del volu
men, que se pinta con un tono fami
liar, donde se impone la voz de 
quien lo escribe. 

El profesor Michel, asimismo, 
señaló que a pesar de que los poe
mas son breves, la autora no se 
entrega a la facilidad de lo gratuito 
o lo innecesariamente elaborado; 
hay en ellos un resumen de la ge
nerosidad de lo escueto, de lo ente
ro, de los espacios visitados de las 
viejas vecindades, del entorno casi 

El primer libro de 
la poetisa es 
íntimo, de amor 
y de muerte. EDa 
utiliza palabras 
complejas y 
recurrentes, que 
impone la voz de 
quien lo escribe. 

Viejas 
Vecindades 

infinito de espacios de poesía. 
Los poemas -agregó- son rápi

das visitas a lo que se adivina una 
ágil, pero densa estancia en calles y 
caminos de la ciudad, que es domi
cilio y expulsión. El libro recorre 
estaciones gratas: los días de todos, 
y de todos los días, los encontramos 
en "El Callejón del Sapo", por ejem
plo, que nos habla de aquellos mo
mentos de excepción cuando se des
((Ubre al otro en el otro. 

Por último, concluyó que la pro
puesta que ofrece Margarita Martí
nez Duarte de continuidad hacia la 
poesía no requiere de mayor enver
gadura, ya que posee la sólida talla 
de lo que este género siempre ha 
sido: oblicuidad y sentido de crear 
sin autocomplacencias. 

A su vez, la escritora Lourdes 
Fernández Fuentes subrayó que Vie 

jas veciruúules hace que el senti
miento sea intenso, definitivo, que 
aflore en el momento en que uno se 
aleja, y pueda ver esas viejas vecin
dades a distancia: la madre, la her
mana, el abuelo y el amante. 

Margarita Martínez Duarte, por 
su parte, señaló que su obra forma 
parte del proyecto editorial Eón, el 
cual propone, en una colección lla
mada Nereidas, integrar a escrito
res mexicanos poetas, menores de 
30 años. Es así como Viejas vecin
dades es la primera obra de esta 
serie. 

En el acto de presentación parti
cipó Mauricio García Lozano ha
ciendo una lectura de los poemas de 
la joven escritora; también estuvo 
presente Felipe Ehrenberg, ilus
trador del libro, y Mónica Frías, de 
la revista Biombo Negro. • 
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BANCO DE DATOS 

Una escritora que se 
inicia desde los espacios 
de creación poética 

Margarita Martínez Duarte 
naci6 en la ciudad México 
en 1970. Ha publicado 
poenws, reseñas y 
traducciones en diversas 
revistas y suplementos 
culturales. 
Actualmente hace 
traducciones de ensayos. Es 
escritora en la revista 
independiente Biombo· 

Negro. 

La propuesta es de 

continuidad hacia la 

poesía, y no requiere 

de mayor envergadu

ra, ya que posee la 

sólida talla de lo que 

este género siempre 

ha sido: oblicuidad y 

sentido de crear sin 

autocomplacencias 
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BANCO DE DATOS 

El Libertador de 
América 

Sim6n Bolfvar naci6 en 

Caracas, Venezuela, en 

1789. Fue polftico y militar 

que pa'rticip6 en la 

independencia de América 

del Sur. 

El 5 de julio de 1811 

proclamó la independencia 

de Venezuela pero, debido a 

la derrota militar de los 

partidarios del nuevo estado, 

tuvo que refugiarse en 

Cartagena de Indias, donde 

redact6 su primer escrito 

importante: El manifiesto de 

Cartagena. 

En 1819, Bolívar inici6 la 

independencia de las 

colonias americanas. 

Colombia qued6 liberada en 

1819, Venezuela en 1821 y 

Ecuador en 1822; en ese 6liio 

se entrevist6 con el 

argentino San Martín, en 

Guayaquil, para discutir la 

liberaci6n del Alto Perú. 

Con la independencia de tal 

territorio -al que 

denominaron República 

Bolívar, actualmente 

Bolivia- concluy6 el proyecto 

libertador de América. 

Bolívar fue elegido 

presidente de la Gran 

Colombia en 1927. Muri6 de 

tuberculosis en San Pedro, 

cerca de Santa Mar/ha, en 

Colombia (Colombia), en 

1830. 
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El pensamiento del poeta cubano fue analizado en un coloquio en el que se destacó su 
estancia de 15 años en Estados Unidos, país en el que reconoció a un monstruo que 
asecha a América Latina 

La ignorancia o el odio de cualquier 
cultura paraliza la creación: Martí 
L SONIA LóPEZ 

a filosofía norteamericana del 
siglo XIX no fue desconocida por el 
independentista cubano José Martí, 
para quien la ignorancia o el odio de 
'cualquier cultura provoca paraliza
ciones de la creación y expresión 
propia afirmó Rafael Rojas, inte
grante del Instituto de Investiga
ciones Históricas (IIH). 

Durante el Coloquio Jose Martí, 
su Epoca y sus Contemporáneos, 
efectuado en días pasados en la Bi
blioteca Simón Bolívar de la Torre 
1 de Humanidades, el investigador 
Rojas explicó en su ponencia Martí 
y la Filosofía Norteamericana, que 
la estancia del poeta cubano en Es
tados Unidos (15 años) le permitió 
conocer el pensamiento de filóso
fos, como William Brake, en los 
que reconoció al monstruo que 
asecha a América Latina. 

José Martí no se iqentificó con 
el pensamiento de ningún autor nor
teamericano, retomó solamente 
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ideas que le ayudaron a construir su 
ideología revolucionaria inde
pendentista, dijo Rafael Rojas. 

Martí fue un pensador espiritua
lista, es decir, negaba lo moderno y 
buscaba la reconciliación, entre el 
espíritu y la naturaleza -estado 
adánico-. Sin embargo, agregó, el 
espiritualismo del ideólogo cubano 

no coincide con el de Hegel. El 
primero· creía firmemente que la 
historia la constituyen los indivi
duos y no unprincipio único, como 
propone el filósofo alemán. 

Explicó que Loufo y Voces en 

la noche son tex-tos de José Martí 
en los que se retrata a sí mismo en 
los actos de escritores como W. 
Whitrnan, y propone un modelo de 
libertad espiritual. Además, agre
gó, Martí buscó elementos discur
si vos en las lecturas bíblicas que le 
permitieron hacer analogías con su 
realidad, como en la de Jonás y la 

ballena, en donde él es Jonás y 

1 

logra escapar del monstruo con un 
proyecto para independizar la isla 
de Cuba. 

La propuesta nacionalista de 
Mart( 

Martí y Cuba: Liberación, Re
volución y Equilibrio Continental 

Salvador Morales, 
quien expuso el 

tema Martí y Cuba: 
Uberación, 
Revolución y 
Equilibrio 
Continental, y 
Adalberto Santana, 
coordinador del 

coloquio. 

fue la ponencia de Salvador Mora
les, miembro del Centro de Investí
gación Científica Jorge L. Tamayo, 
en la que destacó que el revolucio
nario sufrió el destierro desde muy 
joven por sus ideas independentistas, 
posición que converge en un pro
yecto democrático liberador para · 
América. 

El nacionalismo en el pensa
miento de Martí surge con el 
cuestionamiento que hace el pen
sador acerca de las clases socjales 
y las diferencias raciales. El len
guaje poético y político utilizado 
por José Martí no impide el carác-



lf 

Martfcrera 
firmemente que 
la hi¡¡toria la 
constHuyen los 
Individuos y no 
un principio 
único. 

ter renovador del nacionalismo que 
propone, en el cual deja fuera la 
religión y la raza. 

Para José Martí la independen
cia de Cuba sería, a largo plazo, el 
resultado de las diferencias acumu
ladas entre dos comunidades con 
crecientes conflictos de intereses y 
patrones culturales, y entre los con
tra~tes de la entrada de la revolución 
industrial en la economía mundial, 
afirmó. 

lA influencia de Sim6n Boltvar 

Gustavo Vargas Martínez, profesor 
delaEscuelaNacional de Antropología 
e Historia (ENAH), afmnó en su po
nencia Bolívar en el Pensamiento de 
Martí, que Simón Bolívar rechazó la 
monarquía española para lo que necesi
taba crear la Gran Colombia, nombre 
que asignó a toda Latinoamérica, unida 
en un solo país. 

daría equilibrio al mundo al oponer
se al sistema monárquico predomi
nante en Europa. Su idea de la unión 
de América fue retornada, posterior
mente, por Estados Unidos con la 
doctrina Monroe. Sin embargo, Bo
lívar tuvo una visión continental que 
difiere de la visión nacionalista que 
tiene Washington, dijo. 

cubana. Se hermanaron en 1895, ya 
que ninguno de los dos quería la 
independencia de Cuba a costa de 
Guantánarno y Puerto Rico. 

El investigador citó una frase de 
Bolívar: "Estados Unidos parece estar 
destinado por la providencia para pla
gar de miseria a América en nombre de 
lalibertad".Losdospensadoresyrevo
lucionarios querían frenar el expansio
nisrno imperialista de EU y la consoli
dación de AL, concluyó.• Colombia sería unarepúbl~caque 

Martí, precisó, retornó las expe
riencias de Bolívar y su vida revolu
cionaria para apoyar la revolución 

HO.V'v?IO DE OFICINAS DE LUNES G R u PO 
A VIERNES DE 9 A< Y DE 4 A 6 PM S CANO 

PROMOCIONES 1995 

IBM APTIVA DX2 50l 
PROCESADOR 80486 DX2 50 
4MB RAM 
ORIVE 3 1/2 DE 1.44MB 
DISCO DURO 424 MB 
MONITOR SVGA 14" COLOR 
MOUSE, WINDOWS 3. 1 1 

1 

FAX MODEM, 20 PROGRAMAS 
EDUCATIVOS Y DE ENTRETE
NIMIENTO PREINSTALADOS 
(ECONOMIA DEL HOGAR, EL 
CUERPO HUMANO, ATLAS ETC.) / 

N S 8,300.00 1 
1 

DIGITAL VENTURIS 

PROCESADOR 486 DX2 66 
4MB RAM 
ORIVE 3 1/2 DE 1.44MB 
DISCO DURO 540MB 
MONITOR SVGA 14".28 
MOUSE 
WINDOWS 3.11 
MS DOS 6.22 
OFFICE (WORD, EXCEL Y 
PWERPOINT.) 

N$ 7,880.00 

KIT MULTIMEDIA 
- CD ROM DE DOBLE VELOCIDAD, TARJETA DE SONIDO DE 16 BITS. 
-BOCINAS STREREO CbN AMPLIFICADOR_ MICROFONO. 16 TITULO$ . 

N$ 1,980.00 

.¡ 
ACER NOTE 730i 
PROCESADOR 486 SX 33 
4MB RAM 
ORIVE 3 1/2 DE 1.44MB 
DISCO DURO 1 20 MB 
MONITOR LCD MONO 
MOUSE TRACK BALL 
MS-DOS 6.22. 

N$ 6, 700.00 

IMPRESORAS 
STAR NX 1001 

N$ 935.00 

LASER JET 4 L 
N$ 3,950.00 

DESKJET 520 
N$ 1,880.00 

DESKJET 560C 
N$ 3,700.00 

SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA LA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DINAMICOS S A DE C V 

BOLIVAR877COL POSTALCP03410MEXICODF.TELFAX. 579 8651 TEL: 579 6813 
BEEP 21 1-54·88 CLAVE 46636 . PRECIOS MAS IVA. 
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El taller estuvo 

acompañado por los 

autores clásicos: 

Piotr llich Tchaikovsky, 

Manuel M. Ponce, 

Peter Dickinson , 

Alban Berg, Samuel 

Barber y Claude 

Debussy 

Danza y música 
sirven para 
manifestar 
diversos temas, 
entre ellos la 
lucha humana 
porta 
sobre vivencia. 

360 11 de mayo de1995. 

En la Covarrubias se dieron cita alrededor de 300 personas para 
apreciar las coreografías Cantábile, Intermezzo, Soneto 104 del 
Petrarca, Opus 45, Vitálitas, Arrabalero y Claro de luna 

La presentación 
del taller se 
acompal\6 de la 
música en vivo 
de Héctor Rojas. 

El Taller Coreográfico interpretó 
siete danzas de corte romántico 

D 
GusTAvo AvALA VtEYRA 

entro de su LIII temporada, 
y acompañado por la músi
ca en vivo del pianista Héctor 
Rojas, el Taller Coreográfico de 
la UNAM presentó, el 30 de 
abril en la sala Miguel Covarrubias 
del Centro Cultural Universitario, 
siete coreografías de corte román
tico. 

Ante la expectación de unas 300 
personas, el Taller Coreográfico, 
dirigido por Gloria Contreras, ini
ció su presentación de poco más de 
hora y media escenificando Can
tábile, bajo las notas musicales del 
Primero y Segundo movimientos 
del cuarteto opus 11 en re mayor, 
del ruso Piotr Ilich Tchaikovski. 

Posteriormente, con el ingreso 
al estrado del maestro Héctor Rojas, 
llegó la piezalntermezzo, con músi
ca del zacatecano Manuel M. Pon ce 
y escenificada por Jos bailarines 
Oiga Rodríguez y Alfonso Bordi. 

Le siguieron dos piezas que el 
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Alejandra 
Uorente 
encabezó una 
dalas 
coreograffas 
de esa tarde 
del 30 de abril 
en la sala 
Miguel 
Covarrubias. 

Taller Coreográfico ya ha interpre
tado en la actual temporada: Soneto 
104 delPetrarca, del húngaro Franz 
Liszt, realizada por Margarita 
Contreras, tema inspirado en el amor 
no correspondido de Petrarca a una 
dama; y Vitálitas, con coreografía 
de Gloria Contreras y música de 
Peter Dickinson, clásico mexicano 
que representa la lucha del género 
humano por su sobrevivencia. 

Con Opus 45, del compositor 
austriaco Alban Berg, se inició la 
segunda parte del programa, mon
tado por la directora del taller y 
protagonizado por los bailarines 
Rocío Berna! y Domingo Rubio. 

Con una interpretación magis
tral de la música de Samuel Barber, 

el pianista Héctor Rojas acompañó 
al maestro Víctor Hugo Lezama en la 
presentación deArrabalero, danza que 
narra la existencia de un hombre que 
vive de noche. Con movimientos total
mente libres, Lezarna evocó la imagen 
de una persona que deambula por los 
banios bajos de Buenos Aires, y su 
relación con diversos personajes noc
támbulos en tabernas y burdeles. 

Al igual que la tarde, el telón del 
bello escenario de la Covarrubias 
~:ayó con la última coreografía del 
día, Claro de luna, inspirada en la 
Suite Bergamasque del compositor 
francés Claude Debussy, donde par
ticiparon todos los bailarines que 
integran el Taller Coreográfico de 
la Universidad Nacional. • 



• BECAS 

Brasil. Estudios de maestría y doc
torado dirigidos a egresados de todos 

( ps campos del conocimiento. Duración 
máxima: dos años y medio para maestrfa, 
cuatro años para doctorado, a partir de 
marzo de 1996. Lugar: instituciones aca
démicas brasileñas. Responsable: Go
bierno de Brasil. Idioma: portugués. La 
beca incluye inscripción, asignación 
mensual para manutención, apoyo eco
nómico adicional para gastos de instala
ción y tesis, transporte aéreo Brasil-Méxi
co al término de los estudios. Requisitos: 
tftulo profesional; presentar programa de 
estudios a desarrollar; constancia de 
aceptación de la institución brasileña re-

j captora; sustentar examen de domino del 
' idioma portugués. Fecha límite: 14 de 

junio de 1995 (2° aviso). 

Argentina. Programa de Becas 
"MUTIS" para estudios de maestría 
o doctorado. Areas: agronomfa, biolo
gfa molecular y celular, alimentos, mate
riales, computación, ciencias del mar, 
contaminación ambiental y energfa reno
vable, ffsica de partfculas y materia con
densada, flora y fauna tropicales, inge-
~ierfa, qufmica, recursos naturales, 
derecho, economfa, administración de 
empresas, medicina tropical, salud pú
blica y altas técnicas quirúrgicas. Dura
ción: un año, con opción de prórroga. 
Responsable: Gobierno de Argentina. 
La beca incluye inscripción, asignación 
mensual para manutención y seguro 
médico. Requisitos: tftulo profesional; 
constancia de aceptación o de contacto 
establecido con la institución argentina 
receptora; presentar programa de estu-

• dios a realizar. Fecha límite: 19 de ma
yo de 1995 (último aviso). 

Portugal. Investigación) estudios 
de posgrado y formacion artística 
dirigidos a egresados de ciencias, tec
nologfa, humanidades y arte. Duración: 
6 a 9 meses, a partir de octubre de 1995. 
Lugar: instituciones académicas portu
guesas. Responsable: Gobierno de Por
tugal. Idioma: portugués. La beca inclu
ye Inscripción y colegiatura, asignación 
mensual para manutención, atención t médica y transportación interna. Requi
sitos: tfiulo profesional; certificado de 
dominio del idioma portugués; constan
cia de aceptación o de contacto estable
cido con la institución portuguesa recep
tora. Fecha lfmlte: 12 de mayo de 1995 
(último aviso). 

Holanda. Programa Holandés de 
Becas para la Cooperación al De
sarrollo dirigido a egresados de todos 

los campos del conocimiento interesa
dos en llevar a cabo cursos de posgra
do. Duración: variable, de 3 meses a 1 
año como máximo. Lugar: instituciones 
académicas holandesas. Responsable: 
Gobierno de los Países Bajos. Idioma: 
inglés. La beca incluye gastos de manu
tención y seguro médico. Requisitos: tf
tulo profesional; certificado TOEFL con 
un mfnimo de 550 puntos; edad máxima 
40 años para hombres, 45 años para 
mujeres. Fecha lfmlte: variable, 2 se
manas antes del Inicio de cada curso. 

Colombia. Curso corto intensivo 
en cartografía automatizada dirigi
do a egresados que desarrollen activida
des relacionadas con el área del curso 
(ingenieros civiles, geógrafos, geodes
tas, cartógrafos, agrimensores, etc). Du
ración: 14 de agosto al 29 de septiembre 
de 1995. Lugar: Centro de investigación · 
en Percepción Remota y Sistemas de In
formación Geo-Referenciada "CIPRES", 
Santafé de Bogotá. Organismos respon
sables: OEA y Gobierno de Colombia. 
La beca incluye asignación diaria para 
manutención, apoyo económico adicio
nal, seguro médico y transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional; experien
cia mfnima de 2 años en el área; conoci
mientos de producción cartográfica 
convencional y nociones básicas de 
computación. Fecha límite: 15 de mayo 
de 1995 (último aviso). 

Israel. Seminario internacional so
bre fruticultura en diferentes con
diciones agroclimáticas dirigido a 
egresados del campo de las ciencias 
naturales: Duración: 22 de agosto al 18 
de septiembre de 1995. Lugar: Centro 
Internacional para la Cooperación del 
Desarrollo Agrfcola. Organismos respon
sables: Centro de Cooperación Interna
cional MASHAV y Gobierno de Israel. 
Idioma: español. La beca incluye inscrip
ción y colegiatura, alimentación, hospe
daje y seguro médico. Requisitos: título 
profesional; estar a cargo de proyectos 
de extensión, producción, investigación 
y docencia e fruticultura; experiencia 
mfnima de 5 años en el área; edad máxi
ma 45 años. Fecha límite: 15 de mayo 
de 1995 (2° aviso). 

Japón. Seminario sobre adminis
tración de planificación familiar di
rigido a egresados de ciencias sociales, 
administrativas y trabajo social. Dura
ción: 22 de agosto al 15 de septiembre 
de 1995. Lugar: Tokio. Organismo res
ponsable: Agencia de Cooperación In
ternacional del Japón (JICA). Idioma: 
inglés. La beca incluye alimentación y 
hospedaje, apoyo económico adicional, 

seguro médico y transporte aéreo. Re
quisitos: título profesior.al; laborar en la 
administración, planificación y mejora
miento de programas de planificación 
familiar; experiencia mínima de 5 años 
en el área; edad entre 35 y 50 años. Fe
cha lfmite: 31 de mayo de 1995. 

.CURSOS 

México. Maestría en antropología 
social y especializaciones en i) an
tropología médica, ii) antropologfa urba
na y del trabajo, iii) etnohistoria, dirigidas 
a egresados de ciencias sociales o 
áreas afines. Duración: variable, a partir 
del 4 de septiembre de 1995. Lugar: 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIE
SAS), D.F. El CIESAS ofrece un número 
limitado de becas a estudiantes naciona
les. Requisitos: título profesional; ser 
alumno de tiempo completo; presentar 
un anteproyecto de investigación; some
terse a un proceso de selección acadé
mica; conocimientos del idioma inglés; 
edad máxima 35 años. Informes: CIE
SAS-México, Juárez 87, Tlalpan; Tel. 
655-60-16 y 655-97-18. Fecha límite: 30 
de junio de 1995 (2<' aviso). 

• CONVOCATORIAS 

Vacantes en organismos interna
cionales. El Instituto Matfas Romero de 
Estudios Diplomáticos de la Secretarfa de 
Relaciones Exteriores ofrece información 
sobre vacantes en el servicio civil interna
cional, en organismos pertenecientes al 
Sistema de Naciones Unidas, a personal 
profesional y especializado con experien
cia. El Organismo Internacional de Ener
gfa Atómica ofrece el puesto de Editor de 
inglés, con destino en Viena, Austria y 
con duración de tres años. Informes: 
UNAM/ DGIA/ Centro de Información o en 
el Instituto Matfas Romero de Estudios 
Diplomáticos, Paseo de la Reforma Norte 
Núm. 707, Col. Morelos, 06200 México, 
D.F., Tel: 782-4144 Ext. 4216 y 4213.Fe
cha lfmlte: 27 de junio de 1995. 

.INFORMES 

Dirección General de. Intercambio Aca
démico, Subdirección de Becas, Edifi
cio de Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de la Torre 11 de Humanidades, Ciudad 
Universitaria. 

Dirección General de 00 
Intercambio Académico 
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SECRETARIA GENERAL· 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
DEL PERSONAL ACADEMICO 

PROGRAMA DE ESTIMULOS 
DE INICIACION A LA INVESTIGACION 

Convocatoria 

Con el objeto de apoyar al personal académico que se 
inicia en la investigación, a fm de impulsar el desarrollo 
de su carrera académica, incrementar su productividad 
en investigación, propiciar su ingreso al Sistema Nacio
nal de Investigadores y su permanencia en la Institución, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, por 
conducto de la Dirección General de Asuntos del Perso
nal Académico, invita a los profesores e investigadores 
de carrera de tiempo completo a ingresar al Pro grama de 
Estímulos de Iniciación a la Investigación, de acuerdo 
con las condiciones generales y requisitos establecidos 
en esta convocatoria. 

Condiciones generales: 

l. El apoyo consistirá en una beca mensual equivalente 
a dos tantos del salario mínimo mensual vigente para el 
Distrito Federal, y tres en el caso de académicos que 
laboran en unidades externas al área metropolitana. 

2. La solicitud de ingreso al programa podrá presentarse 
en cualquier momento del año. 

3. La beca se otorgará en una sola ocasión y por un 
periodo máximo de 18 meses, lapso en el que el acadé
mico deberá presentar su solicitud de ingreso al Sistema· 
Nacional de Investigadores. 

4. Los académicos que ingresen al Pro grama de Estímu
los de Iniciación a la Investigación deberán firmar una 
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carta compromiso en la que se obligan a notificar a la 
DGAP A cuando soliciten su ingreso al Sistema Nacio
nal de Investigadores y el resultado de esa solicitud. 
Asimismo se comprometen a informar cuando se en
cuentren en cualquiera de las condiciones que se espe
cifican en la convocatoria como causas de baja del 
Programa y en el caso de existir una duplicidad en el 
apoyo económico recibido, reintegrar a la UNAM la 
cantidad correspondiente. 

5. Los académicos deberán entregar a la DGAPA un 
informe de las actividades realizadas durante el periodo 
en que hayan recibido la beca. 

Requisitos: 

l. Tener nombramiento de profesor o investigador de 
tiempo completo. 

2. Tener el grado de doctor o bien, tener el grado de 
maestro y estar inscrito en un programa doctoral, cola
bQraDdo en un proyecto de investigación con un profe
sor de carrera o un investigador titular. 

3. Tener menos de tres años de haber obtenido el 
grado de maestro o doctor, o tener una antigüedad 
menor a tres años, como personal de carrera en la 
Institución, al momento de presentar la solicitud de 
ingreso al Programa. 

1 



4. No estar recibiendo beca para estudios de 
pos grado. 

5. No recibir o haber recibido el apoyo equivalente al 
Sistema Nacional de Investigadores, a través del Fondo 
establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología p~ Retener en México y Repatriar a los 
Investigadores Mexicanos, o bien de otros programas o 
de cualquier otra institución que atiendan al mismo 
propósito. 

6. No pertenecer ni haber pertenecido al Sistema Nacio
nal de Investigadores. 

7. No desempeñar algún cargo de carácter académico
administrativo. 

8. No gozar de una: licencia sin goce de sueldo. 

9. No estar comisionado, excepto que la comi
sión se refiera a un cambio de adscripción que 
no altere las funciones de docencia e investiga
ción del académico. 

10. Presentar a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico la siguiente documentación: 

10.1 Solicitud de ingreso al Programa en el 
formato oficial, avalada por el director de la dependen
cia. En caso de estar comisionado, la solicitud deberá ser 
avalada por el titular de la dependencia donde actual
mente presta sus servicios. 

10.2 Constancia de antigüedad en el nombra
miento de tiempo completo, expedida por la Dirección 
General de Personal, o en caso de reciente ingreso a la 
UNAM, documento que avale el nombramiento de 
profesor o investigador de carrera de tiempo completo. 

10.3 Copia de los documentos que avalan el 
grado de maestro o doctor. Para el caso de los maestros, 
presentar además documentos referentes a la inscrip
ción al programa doctoral. 

10.4 Breve descripción del (os) proyecto(s) de 

investigación contemplado (s) en su programa anual de 
trabajo y, en su caso, carta del·investigador o profesor 
con el que colabora, avalando la participación del 
solicitante en algún proyecto de investigación. 

Causas de baja del Programa: 

Dejarán de pertenecer al programa los profesores o 
investigadores que: 

l. Causen baja como profesores o investigadores de 
carrera de tiempo completo en la uNÁM. 

2. Reciban beca para realizar estudios de pos grado. 

3. Reciban el equivalente al Sistema Nacional de Inves
tigadores por parte del Fondo establecido por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para Retener en 
México y Repatriar a los Investigadores Mexicanos, o 
bien de otros programas o de cualquier otra institución 
que ·atiendan al mismo propósito. 

4. Ingresen al Sistema Nacional de Investigadores. 

5. Ocupen un cargo académico-administrativo. 

6. Les sea autorizada una licencia sin goce de sueldo. 

7. Les sea autorizada una comisión, excepto que ésta se 
trate de un cambio de adscripción que no altere las 
funciones de docencia o investigación del académico. 

''Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de mayo de 1995 

El Director General 
Doctor José Luis Boldú Olaizola 

* * * Los interesados podrán acudir a la Dirección Gene
ral de Asuntos del Personal Académico, departamento 
de Premios y Estúnulos, pararecibirmayorinformación 
y el formato oficial de solicitud. 
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Secretarfa General 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Premio Universidad Nacional 

Convocatoria 

Con el propósito de reconocer a los universitarios 
que han destacado en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de nuestra casa de estudios: 
la docencia, la investigación y la extensión de la 
cultura, la Universidad Nacional Autónoma de 
México otorgará, por décima primera ocasión, el 
Premio Universidad Nacional. 
De acuerdo con los artfculos 17 al 27 del Reglamen
to del Reconocimiento aJ Mérito Universitario, asf 
como a las modificaciones del citado reglamento, 
publicadas en Gaceta UNAM el 15 de agosto de 
1994, este Premio será otorgado en las siguientes . 
áreas: 

1. Investigación en ciencias exactas; 
2. Docencia en ciencias exactas; 
3. Investigación en ciencias naturales; 
4. Docencia en ciencias naturales; 
5. Investigación en ciencias sociales; 
6. Docencia en ciencias sociales; · 
7. Investigación en ciencias económico-adminis

trativas; 
8. Docencia en ciencias económico-administrati-

vas; 
9. Investigación en humanidades; 
1 O. Docencia en humanidades; 
11. Docencia en educación media superior 

(ciencias exactas y naturales); 
12. Docencia en educación media superior 

(huma11idades, ciencias sociales y económico
administrativas); 

13. Innovación tecnológica y diseño industrial; 
14. Arquitectura y diseño, y 
15. Creación artística y extensión de la cultura. 

Para ello la UNAM convoca a la comunidad 
universitaria a presentar candidatos a dicho premio, 
de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Requisitos para ser propuesto: 

(1 ). Formar parte del personal académico como 
profesor, investigador o técnico académico de 
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tiempo completo. (*) 1 

En caso de tratarse de un grupo, se deberá 
acreditar plenamente la participación directa de cada 
uno de los integrantes ·en el desarrollo de la labor a 
premiar. Los candidatos deberán cumplir estricta
mente con todos los requisitos estipulados. 

(2). Haberse distinguido en forma excepcional por 
su labor académica en la UNAM mediante: 

a) La creación de una obra amplia y sobresaliente 
que integre los conoci~ientos sobre alguna materia 
o área, o 

b) La exploración exhausiva de un objeto de 
estudid, o 

e) El desarrollo de innovaciones singulares y 
trascendentes, o 

d) El desempeño de una labor altamente significa
tiva en el campo de docencia o formación de recur
sos humanos. 

(3). Contar con una antigüedad académica míni
ma de diez años en la UNAM. (*) 2 

(4). Entregar por esqrito su aceptación como 
candidato a! Premio en el área respectiva. 

11. Propuesta de candidatos: 

(1 ). Los consejos técnicos, internos o el de Difu
sión Cultural propondrán candidatos de acuerdo con 
los méritos de su personal académico. 

(2). Los consejos té·cnicos, internos o el de Difu
sión Cultural podrán proponer a más de un candida
to, si así lo consideran pertinente, y harán llegar sus 
propuestas a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el día 7 de julio del 
año en curso. 

(*) 1 En lo referente al área de Creación Artística y 
Extensión de la Cultura, no será necesario cumplir 
con este requisito, cuando el candidato haya realiza
do para la UNAM, y siga produciendo para ella, una 
labor singular y trascendente en esta área. 



.. , 

(*)2 ~n lo referer:~te al área de Creación Artística y 
Extensión de la Cultura, los candidatos deberán haber 
destacado en forma excepcional durante más de diez 
años inmediatamente. anteriores a la expedición de la 
convocatoria, de acuerdo con las características y 
criterios de la producción artística y cultural de la 
Universidad. Este punto deberá ser fundamentado por 
el Consejo correspondiente en la presentación del 
candidato. 

(3). Un mismo candidato no podrá ser propuesto 
en más de una área. 

(4). Las propuestas deberán ir acompañadas de 
un expediente, por sextuplicado, integrado por: 

• 
a) Propuesta del candidato firmada por los miem: 

bros del Consejo Técnico, Interno o el de Difusión 
Cultural correspondiente, en la que se deberá 
especificar el área en la que participará. 

b) Fundamentación académica universitaria de la 
propuesta (con una extensión de entre 3 a 5 cuarti
llas). · 

e) Carta en la que el candidato acepta su pro
puesta e indica el área en la que participará. 

d) Constancia de antigüedad académica del (o 
los) candidato (s) expedida por la Dirección General 
de ·Personal de la. UNAM. (Este requisito no operá 
para los candidatos del área de Creación Artística y 
Extensión de la Cultura) 

e) Currículum vitae del candidato en el que debe
rán incluirse los teléfonos del domicilio particular y de 
la oficina. 

f) Pruebas curriculares: será suficiente un juego 
de fotocopias de portadas e índices del material . 
publicado, diplomas, etcétera. 

Cualquier expediente incompleto anulará 
automáticamente la candidatura. 

111. Premios: 

. (1 ). Cada uno de los premios consistirá en un 
diploma y N$60,000.00 (SESENTA MIL NUEVOS 
PESOS, 00/100 M. N.). 

(2). Cuando el Premio sea ot?rgado por trabajos 
efectuados en investigación aplicada o desarrollo , 
tecnológico, se relacionará al (o a los) tri~nfador (es) 
con las personas o instituciones que pudieran 
implantar la mejora o fabricación del producto que 
haya merecido el Premio. 

(3). Los nombres de los académicos cuya obra 
resulte premiada serán dados a conocer a través de 
Gaceta UNAM y el Premio se entregará en ceremo
nia que se llevará al cabo para tal efecto. 

IV. Jurados: 

(1 ). Para el otorgamiento del Premio se formará 
un órgano colegiado denominado Jurado del Premio 
Universidad Nacional, por cada una de las áreas 
referidas. Este jurado estará integrado por cinco 
miembros del personal académico ampliamente 
reconocidos en cada área y, -con excepción del área 
de Creación Artística y Exlensión de la Cultura-, 
éstos serán designados de la siguiente manera: 

a) Uno por el Consejo Técnico de la Investigación 
Científica o por el Consejo Técnico de. Humanidades; 
según corresponda. 

b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades 
y Escuelas. 

e) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del 
Consejo Universitario. 

d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del 
Consejo Universitario. 

En lo referente al área de Creación Artística y 
Extensión de la Cultura, el jurado estará formado por 
destac~dos universitarios designados de la siguiente 
manera: 

a} Uno por el Consejo Técnico de Humanidades; 
b} Uno por el Colegio de Directores de Facultades 

y Escuelas; 
e) Uno por la Comisiól) del Mérito Universitario del 

Consejo Universitario; 
d} Uno por la Comisión del Trabajo Académico del 

Consejo Universitario; 
e) Uno por el Consejo de Difusión Cultural. 
(2). El jurado correspondiente a cada área podrá 

designar merecedor del premio respectivo a sólo una 
persona, un grupo, o podrá declarar desierto el 
premio, y su fallo será inapelable. 

"Por mí raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de mayo de 1995 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 

Para mayores informes dirigirse al Departamento de 
Difusión y Reconocimiento de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico, ubicado en: Edificio 
O, cuarto nivel, Zona Cultural, Ciudad Universitaria. 
Teléfonos: 622-62-71, 622-62-73. 
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Facultad de Química 
La Facultad de Química, con fundamento en los artículos 9 y del11 
al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, convoca 
a concurso de oposición para ingreso o concurso abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente convo
catoria y en el referido estatuto para ocupar las plazas de Técnico 
Académico no definitivo, que se especifican a continuación: 
Una plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo 
completo, con un sueldo de N$1,869 .20, en el área de Química 
Analítica, con especialidad en "Absorción Atómica". 
Una plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo 
completo, con un sueldo de N$2,242.60, en el área de Química 

· Analítica, con especialidad en "Espectro me tría de Masas". 

Bases: 

Técnico Académico Asociado "A" 
. - Tener grado de licenciado o preparación equivalente, haber 

trabajado un mínimo de un año en la materia o área de su 
especialidad. 

Técnico Académico Asociado "B" 
- Tener grado de licenciado o preparación equivalente, haber 

trabajado un mínimo de un año en la materia o área de su 
especialidad y' haber colaborado en trabajos publicados 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del mencio
nado estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspiran
tes deben presentar las siguientes 

Pn•ebas: 

- Interrogatorio oral. y escrito sobre la especialidad a la que 
se, convoca. 

- Prueba práctica sobre un problema de la especialidad y 
presentación escrita de los resultados obtenidos. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la Secretaría de Asuntos del Personal Académico de 
este plantel, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 

· publicación de esta convocatoria: 
- Una solicitud por escrito acompañada de su currículum 

vitae actualizado, por duplicado, y los documentos que lo avalen. 
- En esta Secretaría se les proporcionarán las formas para 

ehiboración del currículum y la solicitud de inscripción al 
concurso. Asimismo, posteriormente se les comunicará si su 
solicitud ha sido aceptada, así como la fecha y el lugar en que se 
practicarán las pruebas. · 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer los resul
tados de este concurso. 

Los resultados surtirán efecto a partir de la fecha de termina
ción del contrato de los técnicos académicos con quienes las 
plazas en cuestión están comprometidas. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de mayo de 1995 

El Director · 
Doctor Andoni Garritz Ruiz 
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Facultad de Ciencias 
La Facultad de Ciencias, con fundamento en los artículos 38, 41, 
del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM y del artículo 61 del Reglamento General de 
Estudios de Pos grado, convoca a un concurso de oposición para 
ingreso a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido estatuto y que aspiren a 
ocupar una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo 
(interino), para el área de Materia Condensada, sueldo mensual 
de N$2,885.80, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Tener grado de maestro o la autorización para ejercer la 
docencia a nivel de posgrado en los términos que establece el 
artículo 61 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 

2. Haber trabajado cuando menos tres años en labores 
docentes o de investigación, en la materia o área de su especia- . 
lidad. 

3. Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores de 
dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de 
manera sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias determinó que los 
aspirantes deberán presentarse a las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita al programa de investigación de 
Superconductores de Alta Temperatura Crítica 

b) Formulación de un proyecto de investigación en el área de 
Nuevos Materiales Superconductores 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar una solicitud, currículum vitae y la documentación que 
acredite su preparación y experiencia, en la Dirección de esta 
dependencia, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la publicación de esta convocatoria. Ahí mismo se les comuni
cará de la admisión de su solicitud, así como la fecha de 
iniciación de las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personal Académico, se darán a conocer los resul
tados de este concurso, los cuales surtirán efecto a partir de la 
fecha de terminación del contrato del profesor con quien la plaza 
en cuestión está comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de mayo de 1995 

El Director 
Doctor Rafael Pérez Pascua! 



El rector José Sarukhán abanderó al representativo de nuestra institución que 
competirá en la edición número VI de estos campeonatos _a realizarse los meses 
de mayo, junio y julio en diferentes estados de la República 

• 1 EN ::~DEPORTE 

Lista la selección puma que participará 
en los Nacionales Estudiantiles 

El rector José Sarukhán aban
deró a la selección de la UNAM que f participará en los Sextos Campeo
natos Nacionales Estudiantiles de 
Educación Superior, que se realiza
rán en los meses de mayo, junio y 
julio en diferentes estados de la Re
pública. 

En el Estadio Olímpico de Ciu
dad Universitaria, 193 estudiantes 
re'cibieron de manos del rector de la 

UNAM el estandarte que los identi
fica como los representantes depor
tivos de nuestra Universidad. 

En la ceremonia, el doctor 
Sarukhán estuvo acompañado 
por los licenciados Rafael Cordera 
Campos y José Luis Cáceres 
Al varado, secretario de Asuntos Es
tudiantiles y director general de Ac- . 
tividades Deportivas, respectiva
mente. • 

F~cultad de Psicología 
La División de Estudios Profesionales de la Facultad de Psico
logía, con fundamento en los artículos 9 y delll al17 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, convoca a un concurso de 
oposición o concurso abierto para ingreso a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en 
el referido estatuto y que aspiren a ocupar una plaza de Técnico 
Académico Asociado "A" tiempo completo, interino, con sueldo 
mensual de N$1,869.20, en el área de Evaluación de Servicios 
Educativos (Biblioteca, Audiovisuales, Publicaciones, Centro de 
Documentación, Unidad de Cómputo y Bioterio) en la Coordi
nación de Servicios de Apoyo Académico, de acuerdo con las 
siguientes 

Bases: 

a) Tener el grado de licenciado en psicología o preparación 
equivalente 

b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 
de su especialidad 

D~ conformidad con el artículo 15,.inciso b) del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico de la Facultad !)e Psicología 
determinó que los aspirantes deben presentarse a las siguientes 

Pruebas: 

Abanderamiento 

de equipos 
representativos 
de la UNAM por 
el rector. 

l. Formulación de un proyecto de Trabajo sobre La Evalua
ción de los Servicios Educativos en la Facultad de Psicología, en 
un máximo de 15 cuartillas. 

2. Exposición oral del proyecto de trabajo. 
3. Interrogatorio sobre el área de conocimiento. 

Para participar en este concurso, los interesados podrán 
solicitar su inscripción por escrito en la Coordinación de Comi
siones Dictaminadoras de la Facultad, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de esta 
convocatoria, acompañando por triplicado su curriculum vitae y 
la documentación que lo acredite. 

En la misma dependencia se les comunicará de la admisión 
dé s\1 solicitud,la fecha y lugar en que se practicarán las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
Estatuto del Personai Académico, se darán a conocer los resul
tados de concurso, mismos que surtirán efecto a partir de la fecha 
de terminación del contrato del técnico con quien la plaza en 
cuestión se encuentra comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de mayo de 1995 

El Director 
Doctor Juan José Sánchez Sosa 
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nacela 
EN~ DEPORTE 

Jorge Campos 
(99) y Mike 

Sorber (36), en 
el momento en 
que reciben 
instrucciones de 
algunos 
jugadores de 
Cóndores con 
los que hicieron 

equipo y buscar 
la victoria ante 
los blancos, 
previo al 
encuentro de 
tochito 
banderola. 

44 O 11 de mayo de 1995. 

Jugadores de los equipos de futbol americano y soccer de Primera División de nuestra 
casa de estudios dejaron manifiesto de que no existe ninguna división entre ambas 
especialidades deportivas 

Cóndores y Pumas tuvieron 
singular convivencia 

U
. BEAmtzVAzouEZ 

na convivencia entre los in
tegrantes de los equipos Pumas y 
Cóndores, efectuada el pasado 2 de 
mayo, puso de manifiesto que la 
supuesta división entre los jugado
res de futbol asociación y los de 
americano, representantes de la 
UNAM, no existe. 

En el acto, realizado en el Esta
dio Olímpico de Ciudad Universita
ria, los jugadores de ambas especia
lidades deportivas formaron equi
pos combinados para participar en 
un encuentro de tiempo reglamenta
rio de futbol -sancionado por Pablo 
Luna-, y otro de americano en su 
modalidad de tochito banderola, con 
el auxilio de miembros del staff que 
encabeza el coach Arturo Alonso. 

El carismático Jorge Campos, 
quien participó en los dos partidos, 
tuvo la oportunidad de establecer 
lazos de unión con sus amigos de 
Cóndores, a quienes definió como 
deportistas con excelentes cualidades 
y que también juegan bien al soccer. 

El portero Puma, asediado por 
los aficionados y fotógrafos, hizo de 
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las suyas en el tochito, al recibir más 
de un pase de anotación y dejar 
entrever sus buenas hechuras como 
receptor. 

En tanto Luis Cuevas, tacle ofen
sivo de los volátiles que pesa más de 
120 kilogramos, fue ovacionado por 
el público presente con el grito de 
¡portero, portero!, ante las atajadas 
que realizó para salvar a su equipo 
de varios goles, aunque no los sufi
cientes, ya que permitió cuatro con
tra sólo uno de los contrarios, que 
tuvieron como guardameta a Sergio 
Bernal. 

Cuevas dijo que, pese a su actua
ción en la primera parte de la convi
vencia recreativa, la tarde no fue de 
él sino de la Universidad, por el 
acercamiento logrado entre todos 
los jugadores y el público asistente, 
entre el cual estuvo una gran canti
dad de estudiantes. 

Acerca de las expectativas de su 
equipo, el jugador cóndor aseveró 
que ante el inicio de la Liga Mayor 
el conjunto se encuentra trabajando 
en el aspecto físico-atlético para pos-

teriormente adentrarse en los siste
mas defensivos y ofensivos que uti
lizaron ante sus contrincantes; en 
esta temporada, dijo, será difícil que 
llegue un equipo invicto a la etapa 
final del torneo, en el cual buscaremos 
terminar como campeones. 

Al término de los partidos, los 
integrantes de ambos conjuntos, 
encabezados por el director técni
co de los Pumas, Ricardo Ferreti, y 
el coach Arturo Alonso, se reunie
ron en el centro del campo para 
manifestarse agradecimientos mu-
tuos. 

Ferreti, en su oportunidad, seña
ló que de esta manera se tienden 
lazos de amistad entre universita
rios, como lo son todos finalmente, 
y en representación de los Cóndores, 
su capitán, el ala defensiva y selec
cionado nacional y puma, Marco 
Ferzuli, manifestó que en ambos 
equipos debe haber orgullo por su 
calidad de universitarios, así como 
de unos hacia a otros por su desem
peño deportivo. Para concluir, el 
coach Alonso deseó suerte a los 

· Pumas en la búsqueda del título del 
futbol profesional y de nueva cuenta 
declaró que los Cóndores serán cam
peones en 1995. 

Estuvieron en la convivencia el 
licenciado Rafael Cordera Campos, 
secretario de Asuntos Estudiantiles 
de la UNAM; el ingeniero Guillermo 
AguiJar Alvarez, presidente del Club 
Universidad Nacional AC; el conta
dor público Carlos Machorro 
Camarena, presidente del Patronato 
de la Organización Cóndores AC, y 
el licenciado Luis Cáceres Al varado, 
titular del deporte puma, entre otros 
invitados. • 



El equipo de futbol americano representativo de la UNAM se prepara para elegir el 
próximo 27 de mayo a los jugadores que formarán parte de sus filas para la temporada 
95 de la Liga Mayor 

Cóndo~ AguiJas Reales y Guerrems Aztecas 
no le dan reposo al Tapatío Méndez 

cóndor~s. a punto de despegar 
el vuelo. 

• 
El 27 de mayo se elegirán a los 

mejores atletas para formar parte 
de las filas del equipo de futbol 
americano representativo de ~la 
UNAM. Desde enero, 260 jugad\' 
res han entrenado arduamente en 
la cancha del Estadio de Prácticas 
Rober(o Tapatío Méndez y en el 
gimnasio, para pasar esta prueba. 

Pero el 27 de mayo es la hora 

•
cero: tod0s los que este año forma
rán parte de Cóndores para la 
pretemporada serán elegidos ese 
día. Se trata de una más de las 
pruebas que deben superar los jó
venes que aspiran a jugar en la 
temporada 95 de la Liga Mayor en 

·el equipo de futbol americano. 
Y después de esto, los diarios 

entrenamientos en el impecable 
césped del estadio de prácticas para 

• 
lograr emprender el vuelo. 

Todos los días de entrenamien
to puede verse a los veteranos y a 
los de iniciación que al grito de 
¡Cóndores! empiezan las prácti
cas. Corren, saltan, hacen lagarti
jas, abdominales, practican pata
das de gol de medio campo, lanzan 
balones y los reciben. Terminan 
bañados de sudor y al dirigirse a las 
regaderas sólo los sostiene la espe-

•

ranza de ser elegidos para jugar en 
el equipo que tantas glorias le ha 
dado a la Universidad. Así, uno y 
otro día, al igual que sus acérrimos 
rivales y compañeros de institu
ción, lasAguilas Reales y los Gue
rreros Aztecas. 

La Cünica Médico Deportiva 
Jetha aplicado un examen con el 
fin de supervisar la salud y las 
condiciones físicas de estos jóve-

nes jugadores. Entre las variables 
que reconocen está el volumen y la 
fuerza de la musculatura, el nivel 
de lípidos, la condición car
diovascular. 

Por lo tanto, desde enero las 
dimensiones olímpicas del Tapa tío 
Méndez han atestiguado los es
fuerzos de estos atletas que, en 
opinión de su head coach, Arturo 
Alonso Escobar, "están empleán
dose a fondo por el respeto y el 

• amor a la camiseta que le debemos 
a la Universidad Nacional ; quere
mos que nuestro equipo, bicam
péon de la ONEFA, logre la exce
lencia y el liderazgo en ·la Liga 
Mayor". 

En un ambiente donde priva la 
sana competencia y el profesio
nalismo, los deportistas están su
pervisados por cuatro entrenado-

res físicos y médicos. En esta pri
mera etapa se )la buscado conocer 
quiénes son los más aptos a nivel 
físico. Aunque, acota Alonso 
Escobar, próximamente se les tie
ne que valorar en el campo de jue
go, donde deben demostrar sus ap
titudes como jugadores porque "no 
es lo mismo ser fuerte que saber 
jugar con y en equipo", explicó el 
coach. 

El anhelo de ser elegidos ha · 
hecho que el rendimiento de estos 
260 jóvenes haya sido superior al 
de años pasados, por lo que es de 
esper~se, que de la selección que 
se hará el próximo 27 de mayo, a la 
que sólo ingresarán los mejores, 
saldrá un gran equipo que puede 
hacer un excelente papel en la Liga 
Mayor que se inicia el 9 de sep
tiembre.• 

GacetaUNAM 

BANCO DE DATOS 

Un gran estadio para 
un gran equipo 

El Estadio de Prácticas 
Roberto Tapatío Méndez, que 
en sus graderías puede recibir 
a cuatro mil espectadores, 
tiene metas intercambiables 
par~futbol socce~ y america
no, una pista atlética de tartán 
con siete carriles en todo su 
desarrollo, superficie para 
pruebas de campo, saltos y dos 
carriles para lanzamiento de 
bala, martillo, jabalina y 
disco, respectivamente, 
Además del equipo de 
Cóndores, que entrena ahí los 
martes y jueves de 15 a 17 
horas, las Aguilas Reales 
practican eTJ su cancha los 
miércoles de 15:30 a 1 7:30 y 
los sábados de ll a 13:30 
/!,oras, al igual que los 
Guerreros Aztecas, que lo 
utiliumlos lunes y los viernes 
en el mismo horario que los 
Cóndores. 
El equipo juvenil de futbol 
americano también es usuario 
pemzanente de este estadio. En 
estos momentos se encuentran 
preparándose para la semi
final y la final de su categoría. 
Cada año se celebran/os 
Juegos Deportivos de 
Educación Media Superior. 
También se realizan ahí 
regularmellle convivencias 
atléticas recreativas para toda 
la comunidad universitaria. 

11 de mayo de 1995. O 45 
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EN~ DEPORTE 

La práctica de 
actividades ' 

aeróbicas 
agotadoras 

demanda 
atención médica 
por padecimientos 

gastrointestinales. 

"El ser físicamente activo no excluye al individuo de presentar este tipo de padecimientos, 
sobre todo en la práctica de deportes de contacto como el futbol americano": doctora 
Karina Carmona 

• 
------------~-------
El ejercicio _puede provocar altera~ iones 
gastroi ntesti na les 

A Roela MIRANDA 

4 aumentar el número de 
personas que practican acti vida
des aeróbicas agotadoras, se ha 
incrementado la cantidad de indi
viduos que demandan atención mé
dica por padecimientos gas
trointestinales producidos por el 
tipo de deporte efectuado. 

Así lo señaló la doctora Karina 
Carmona Solís, al hablar sobre las 
Alteraciones Gastrointestinales 

Producidas por el Ejercicio, confe
rencia que tuvo lugar en la Sub
dirección de Investigación y Medí
cina del Deporte de la UNAM. 

Señaló que las competencias de 
maratón y triatlón, de un tiempo a 
la fecha, se han convertido en prue
bas atractivas para infinidad de 
competidores, que las ven como 
una hazaña. "Es evidente que, en 
general, el ejercicio favorece el 
organismo del individuo, pero aún 
no se tienen bien definidos cuaJe~ 
son los beneficios y las repercusio
nes que éste puede ocasionar a las 
contracciones intestinales". 

El ejercicio físico, explicó, fa
vorece la eliminación fecal · y la 
relación existente entre el seden
tarismo y la constipación es clara. 
"Ser físicamente activo no excluye 
al individuo de presentar proble
mas gastrointestinales, sobre todo 
en la práctica de deportes de con
tacto como el futbol americano, en 
donde los atletas pueden ll~gar a 
tener este tipo de problemas". 

:i De esta manera, advirtió la doc
~ tora Carmona, los problemas 
1 gastrointestinales se pueden agru-

paren tres apartados: la influencia 
del ejercicio sobre el movimiento 
del intestino y los fenómenos re
sultantes para el deportista: la aso
ciacign entre actividad física y he
morragia digestiva, y los 
traumatismos abdominales ocasio
nados por el deporte. 

Refirió que diversos investi
gadores han intentado determinar 
tanto la incidencia como la 
etiología causada por la actividad 
física intensa. 

Aunque estos estudios se ha 
visto limitados por los métodos y 
las técnicas empleadas en éstas, la 
información obtenida en ocasio
nes resulta contradictoria, como 
en el caso de la relación encontra
da por algunos investigadores, 
entre la actividad física y el cáncer 
de cólon. 

"Algunos autores establecen 
una relación positiva entre las per
sonas que tienen ocupaciones con 
un desempeño físico importante y 
una influencia menor con esta en
fermedad, mientras que otros no 
encuentran, o niegan, dicha rela
ción." • 

Nota aclaratoria Excursión al Balneario lssstehuixtla 

En la publicación de Gaceta 
UNAM número 2918 del27 de 
abril de 1995 y a petición del 
Instituto de Biología, referente a 
la plaza de Técnico Asociado "C" 
deTC 

dice: " ... una plaza de Técnico 
Académico Asociado "C" de tiem
po completo, con .. ." 

46 o 11 de mayo de 1995. 

" .•. dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la publicación de 
esta convocatoria." 
debe decir:" ... una plaza de T éc
nico Académico Asociado "C" 
de tiempo completo Interino, 
con .. ." 
• ... dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la publica
ción de esta convocatoria." 

GacetaUNAM 

La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, por 
medio de la Subdirección de Recreación, invita a la comunidad 
universitaria a participar en la Excursión Recreativo-Deportiva al 
Balneario lssstehuixtla que se efectuará el próximo sábado 1 3 de 
los corrientes. 
Si estás interesado, solicita informes o inscrfbete en los grupos de 
Acondicionamiento Ffsico General de CU o en la Subdirección 
antes citada, que se localiza en el interior del Túnel 18 del Estadio 
Olímpico Universitario, o comunfcate a los teléfonos 622-04-96 y 
622-04-99. 
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Los Pumas en el Grupo 111 

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. Pts. 

*Guadal ajara 36 22 8 6 'lo 35 52 
*Pumás de la UNAM 36 15 11 10 49 36 41 
Puebla 36 12 16 8 45 41 40 
Toluca 36 10 8 18 44 57 28 
Tampico-Madero 36 8 7, 21 41 74 23 

* Aseguraron su participación en la liguilla por el título. 

Resultado anterior: Pumas 1 (Braulio Luna), Toluca 2 (José Manuel 
Abundis y Gilberto Mora). 
Siguiente comprQmiso: Descansan esta semana. 
Anotadores en el torneo: Rafael García, 8; Jorge Santillana, 7; Jorge 
Campos, 6; Pedro Massacessi, Jesús Olalde, Antonio Sancho y· 
Claudia Suárez, 4; Israel López, 3; Juan Carreña y Braulio Luna, 2 .. 
Con un tanto: Miguel An·gel Carraón, Eduardo Medina, Arturo Ortega, 
David Oteo y Tiba. 

Goleo por equipos. Décimo lugar con 49 anotaciones. 

-~~------------~ 

• 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretarfa de Asuntos 
Estudiantiles y Radio UNAM, por medio de la 

Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas. 

Todos los sábados de 9 a 1 O horas 
por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. 

¡En vivo y con teléfonos abiertos a usted, 
que es el protagonista de este espacio radiofónico! 

Este sábado: Los pumas y su narticipación en los 
Campeonatos Nacionales Estudi~ntiles de Educación 

Superior (entrevista con coordinadores deportivos 
de CU, ENEP's y FES's); en nuestra sección médica: 

Complementos alimentarios para deportistas 
(plática con la licenciada en nutrición Norma E. Romero G.); 

UNAM Azul, UNAM Oro y UNAM Blanco en los 
Campeonatos Regionales Estudiantiles del Condde; 

convocatorias del deporte 
y la recreación puma; y ... algo más". 

' 
UNAM 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

• 

Dr. Jaime Martuscelli Quintana 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Uc. Rafael Cordera Campos 
Secretario de Asuntos Estudiantiles 

Uc. Fernando Serrano Migallón 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

gaceta 
Mtro. Henrique Gonzólez Casanova 

Director Fundador 

Uc. Margarita Ramfrez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Mtra. María Eugenia Saavedra 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Gacéta UNAM aparece los lunes 
y jueves publicada por la Direc
ción General de Información. Ofi
cina: Primer piso del edificio ubi
cado en el costado norte de la 
Torre 11 de Humanidades. Teléfo
nos: 623-04-01 , 623-04-20; Fax: 623-
04-02. Extensiones: 30401. 30402 Y 
30420. 

Año XL Décimo Epoca Número 2. 922 
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