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Entregan al CGH la propuesta para la refonna de la UNAM y
la solución del conflictoaprobada porel Gonsejo Universitario

\ .

L a Comisión del Rector para
el Diálogo entregó al Conse

jo General de Huelga (CGH) la
propuesta para la reforma uni·
versitaria y la solución del con
flicto aprobada por el Consejo

Suplemento especial de la ENP

Festeja la Prepa5José
Vasconcelos 45años;
reconocióaexalumnos
yexdirectores [J 1

Universitario el6 de enero en su
sesión extraordinaria.

En el PaIocio de Minería, el doctor
Rafael Pérez Pascual, en representa
ción de esta comisión, entregó dicho
docwnento, el cual fue coostruido a

Conduce Gloria Ornelas

Con el tema Sida, el
programa Confesionesy
ConfiJsionescumplesu
terceraniversario [J 14

partirde laspeticionesdel CGHyde las
opiniones ~xpresadas al rector Juan
Ramón de la Fuente en los éncuenlros

con los integrantesde todos lossectores
de la comunidad universitaria realiza
dos en las últimas semanas.

Proyecto MUCAMóvil

EITemplode SanAgustín
inspiraaJannisKounellis
acrearuntrabajoplástico
enesesitio [J 12

El doctor Pérez Pascual solicitó
a los delegados del CGH llevar la
propuesta a sus asambleas para
que, luego de analizarla y valorarla,
entreguen su respuesta a la comi
sión de la Rectoría. [J 2

Reiteran confianzaen laUNAM

LaFacultadde Ingeniería
imparteelDiplomado
GerenciadeProyectosa
personalde ICA [J 3



En el Palacio de Minería, la Comisión del Rectorpara elDiálogo invitó alos delegados
del Consejo Generalde Huelga allevar eldocumento asus asambleasparaanalizarloy

valorarlo, para luego dar uria respuesta

Entreganalosdelegadosdel CGH lapropuesta
dereformauniversitariaysoluciónal conflicto

El documento

señala que el

Congreso

Universitario será

convocado por el

Consejo

Universitario

mediante una

Comisión

Organizadora

integrada por 28

universitarios, seis

de los cuales

serían integrantes

del CGH
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LaComisióndel Rectorparael
Diálogo, encabezada en esta oca
sión por el doctor Rafael Pérez
Pascual, entregó fonnalmente al
Consejo General de Huelga (CGH)
la propuesta para la reforma uni
versitariaylasolucióndel conflicto,
aprobada por el Consejo Universi
tario (CU) en su sesión del 6 de
enero.

En el Palacio de Minería, el pa
sado 7 de enero, el doctor Pérez
Pascual reiteró que la propuesta ha
sido construida a partir de los plan
teamientos expresados anteel rector

Juan Ramón de la Fuente por la
comunidad universitaria en sus en
cuentros sostenidos en las últimas
semanas, con base en los trabajos
realizados por la Comisión de Con
tacto del Consejo Universitario y
por la Comisión para el Diálogo y
responde, asuvez, al pliegopetitorio
del CGH.

Ratificó la invitaciónde lasauto
ridades y del Consejo Universitario
para que toda la comunidad univer
sitaria participe en una amplia con
sulta a fin de que la propuesta tenga
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consenso entre iodos los que for
man laUniversidadNacional. "Cree
mos que vamos a entrar en un pro
ceso de reforma profunda mediante
el Congreso Universitario que se
propone".

Pérez Pascual solicitó a los re
presentantes del CGH ilevar la pro
puesta de Rectoría a sus asambleas
para que la analicen y valoren, a fin
de entregar próximamente una res
puesta a la comisión de la Rectoría.

Cabe recordar que de esta pro
puesta, en el ámbito de sucompeten
~ia, se desprende que cualquier acta
elaborada en contra de los universi
tarios participantes en el movirnien-

to será anulada yse harán las gestio
nes necesarias para que se retiren las
denuncias presentadas ante las ins
tancias legales correspondientes ex
ternas a la UNAM, y que llj Comi
sión de Seguridad del Consejo Uni
versitario hará una revisión integral
del cuerpo de vigilancia y las condi
ciones de seguridad que prevalecen
en la Universidad.

, Además, se dejará sin efecto el
~ Reglamento General de Pagos apro
~ bado el 15 de marzo de 1999 y las
~ modificaciones del 7 dejunio. Míen
Ji tras no se analice lo relativo a dicho
~ reglamento en el Congreso Univer-

sitarioqueda vigente el aprobado por
el CU el20 de diciembrede 1966que
no incluye cobros adicionales por
otros servicios educativos.

El Congreso Universitario anali
zará ydefinirá lorelativoala relación
entre la UNAM y el Ceneval -en
tanto no haya una defmición al res
pecto, quedarán sin efecto las rela
ciones previamente establecidas con
ese organismo-, así como lo referen
te a los reglamentos generales de
Inscripciones y Exámenes aproba
dos en 1997.

Adicionalmente, se propone que
las facultades y escuelas establece
rán mediante sus Consejos Técnicos
los mecanismos y procedimientos
que permitirán a los universitarios,
sin excepción, regularizar su situa
ción escolar.

La propuesta señala que el Con
greso Universitario será convocado
por el Consejo Universitario me
diante una Comisión Organizadora
integrada por 28 universitarios, seis
de los cuales serían integrantes del
CGH. Los acuerdos de esta comi
sión requerirían de una mayoría ca
lificada del 75 por ciento de sus
integrantes, es decir, de 21 votos.•



nla ceremoniade clausuradelDiplomado Gerencia de Proyectos, en la que estuvo
resente Gerardo Ferrando, director de lafacultad, LuisZárate Rocha, vicepresidentede
aempresa, señaló que la dependencia yla UNAMhandesempeñado unpapel
ndamental en eldesarrollo de esa compañía

pesar de las circunstancias por las
que atraviesa la Universidad, la
DEC ha procurado continuar sus
actividades, manteniéndose como
precursora e innovadora de los cur
sos técnicos más avanzados en edu
cación a distancia y en línea, los
cuales la han convertido en una de
las mejores en los ámbitos nacional
e internacional. .

Luego de anunciar que la DEC
impartirá más de 400 cursos a alum
nos de 15 países latinoamericanos,
dijo que los que se ofrecen vía
satélite; mediante la Red latinoa
mericana ydel Caribede Educación
a Distancia, han reforzado y. mejo
rado la vinculación con Centro y
Sudamérica.

En representación de los alum
nos del diplomado, la ingeniera
Clara Luz de la Rosa, después de
agradecer a autoridades y aseso
res, manifestó que los participan
tes recibirán el milenio con' un
sentido innovador: "la calidad y
productividad empiezan con la
educación, un ejemplo de esto es
el diplomado". ICA busca al eje
cutivo del 2000, quien deberá
conducir el cambio y la innova
ción tecnológica, por lo que "de
bemos seguir preparándonos; ten
dremos que convertirnos en ver
daderos líderes, visionarios y
estrategas, pues no sólo es facti
ble diseñar el futuro, sino que
debemos plantearlo juntos".

A la ceremonia de clausura del
diplomado, en la que se entrega
ron diplomas a los profesores y
alumnos participantes, asistieron
también los ingenieros Fernando
Luna Rojas y Manuel Sánchez
Guzmán, directores Ejecutivo y
de Recursos Humanos de ICA,
respectivamente.•

mismo de quienes apoyan el des
arrollo y la superacióIj de nuestra
alma matero La UNAM y la PI es
de los universitarios, de sus estu
diantes y egresados".

El maestro Ferrando Bravo
destacó que ICA ha mantenido un
estrecho vínculo con la PI, mismo
que se ha demostrado por medio de
múltiples aportaciones, donaciones
y aPoyos. "La confianza de empre
sas como ICA nos estimulan parai crear mecanismos cada vez más

.2 avanzados que busquen mante
~ ner a los ingenieros mexicanos

entre los mejores del mundo. Este
es el segundo diplomado que se
efectúa en esta área de muchos
que tenemos por delante. La Di
visión de Educación Continua
(DEC) de la facultad seguirá
trabajando, como es costumbre,
para ofrecerles cursos que se adap
ten a sus necesidades".

Por su parte el maestro Alber
to Moreno Bonett,jefe de la DEC,
comentó que debido al avance de
la ciencia, los p~ofesionales de
todos los campos deben actuali
zar sus conocimientos en forma
permanente. Por lo tanto, los sis
temas de educación continua se
han convertido en una respuesta
para ello.

La DEC ha desarrollado, desde
su creación, cursos que en la actua
lidad se consideran indispensables
y, para este año incursionará en
nuevos campos del conocimiento
para realizar diplomados. "Será
necesario que los programas de
actualización se organicen en con
junto con las empresas que los
requieran", precisó.

En su intervención el ingeniero
Rafael Aburto, coordinador gene
ral del diplomado, señaló que a

inagotable de valiosos ingenieros
que se han incorporado a sus filas
y han contribuido a hacer de la
compañía lo que es hoy". ,

El ingeniero Zárate Rocha re
cordó que ICA se creó en 1947
gracias a un grupo de universita
rios, alumnos y egresados de la
Escuela Nacional de Ingenieros.
Desde entonces su objetivo ha sido
contribuir al desarrollo de la infra
estructura que exige el progreso de
nuestro país y mantener estrechos
lazos de colaboración tanto con'la
Universidad como con la PI. "Di
chos vínculos se han fortalecido a
lo largo de muchos años y hoy
siguen siendo activos; éstamos
convencidos de que lo seguirán
siendo".

Ratificó su reconocimiento a la
UNAM y, en especial a la PI, por
sus esfuerzos para formar y actua
lizar ingenieros. "Esta misión se
conserva a pesar de los nubarrones
de intransigencia y cerrazón que
temporalmente oscurecen los hori
zontes de nuestra Universidad; en
ICA todos compartimos el opti-

maestro Gerardo Ferrando
ravo, director de la Facultad de
genlería (FI), clausuró el pasa
odiciembre el Diplomado Ge

cía de Proyectos, impartido a
ngrupo de profesionales de la
mpresa Ingenieros Civiles Aso
iados (lCA) , en la Excapilla del
alacio de Minería,

En la ceremonia el ingenie
Luis Zárate Rocha, vicepre

idente de ICA, afirmó:' "me
iante este diplomado nuestros
ngenieros y arquitectos han
ejorado su preparación y han
cluaJizado sus conocimientos.
hora podrán enfrentar con
xito los retos que plantea el
sarrollo de los variados pro

cetos que realiza nuestra em
esa, una de las constructoras

importantes de América
tina".
Además. destacó, "la Universi
Nacional Autónoma de Méxi-

y,en particular la PI, ha desem
un papel fundamental para

~llo de lCA. La empresa
encontrado en ellas una fuente

CAhaceun'rec~nocimientoa Ingenieríapor
uapoyo para laactualización desu personal
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José Balderrama, profesor de la dependencia universitaria y médico de esa clínica
desde hace 25 años, habló de su actividad en el lugar y de las principales enfermedades
que afectan a los caballos, así como de las, vacunas y los tratamientos que pueden
emplearse

Alumnos de primer ingreso de Veterinaria de la
FES Cuautitlán visitan clínica en el Hipódromo

PreocuPadas por ofrecer un pa
lDlIID8 general a los alumnos de
primer ingreso acercade lo que es la
carrera de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, autoridades de la Facul
tad de Estudios Superiores (PES)
Cuautitlán los llevaron auna visita a
laOfnicadeEquinosdelHip6lmnode
IasAmmcas.

El médico vetainlm José BaI
dlmmaT~ pOO:sor de la PES
Cuautidáoymédicodeesaclfnicadesde
bacc 2S aikls, habló de su actividad en
eselup'ydelaspincipAlesenfCl1lll:da
descpafectan aJos caballos, asíaxno
de las vacunas y Jos tratamieÓtal que
¡uden emplearse.

Explicó que la ena::CaIitis equina .
veoezoIana, la eucefaIitis del esteYdel
oeste, t&aa.influlmJlyneumooitisse
mcuenIrlIIIemre Jos¡xincipaIespadeci
mieúoscpafedanaloscaballos,Pero
esosmalcspucden¡evenirsemediame
vacunas y tratamjenlns anlibiólicos.

Agregó que la ilÚ1uenza y la

riDoneumonitis SOIl2E:que
~ los equinos,
soIx'elolblosdelaciudaddC . ya
cp se eocuenInIII más expuesIDs a la
00IDIninaci00 ambimtaI, la aJa1 les
ptMlC8pub1emas~que, a
su vez,ocmionanlllJlDeltOdela~
l'IIIIny,plrlDO,bajaooodicióDfisica.

EscáaJll4loblm;peásó,cpalos
cabllJa¡quel1eglmalaciudaddeM&i-

. co p'IMIIicúcs de Jos ranchos o ZllII8S

quesebal1lllal ni\'ddel mw les dam,
esamimiaJIo de las t"osM nasales o
lIIIDCDD de la~ plr \o aJa1
• sus defenw y su <Xg8IIÍSIIIO se
ax:urmascnsibleaaJ8lquirr~

~ soIx'e lolb las respiralUias.
Pcr esa llIZÓD, infmDó el <b:Ia

Baldenama, en la Ofnica de Equinos

.. CJ 10 111 __ 1112000.

delHipódromode las Américas está
tratándose de establecer un regla- ,
mento con la finalidad de que los
equinos que se traigan alaciudadde
México sean protegidos con vacuo
nas, 00úl0 la del tétanos, la influenzay
la encefalitis equina.

&1 el caso del tétanos, puntuali
ZÓ, es importante proteger al caba
llo porque ese padecimiento puede
atacar a cualquiera de esos anima
les, y desarrollarse aunque éstos no
tengan una herida profundaose trate
de un simple raspón. &1e mal debe
lIleIIdrm: wando se perciben los pri
meros sfntcmas, pues de locontrarioel
equino puede mOOr.

FJ<kx:taBalderramaTerrazasdes
tacó que es fwxIamental prevenir esa
enfermedad ya que la antitoxina
tetánica y el antibiótico que se em
plean para curar el mal es dificil en
contrarlos ysu costo eselevado. Ade
más, a1eltó,paraqueunavacunatenga
la inmuni<lld, es decir, que el organis
mo¡nxIuzcaantiCllelpOS contra un vi
rus obadtfia, debeesperarseunpeno.
00 de iIK:ubación de 15 días.

&1 la actualidad existe en México
una vacuna combinada de tétanos e
influenza,queparaaplicarlaserecpere
reaIi7& una ardua 1aIXI de convenci
miento con los propietarios de los
polriIIos, ¡muaIizó.

El docta" Ba1dtmIma insistió en
cpplllegeralDlcabal\oconunavacu
naes menos costoso que curar una
enfermedad. En el Hipódromo se
exige a los dueños de los animales
que éstos tengan las vacunas con
tra el tétanos y la ilÚ1uenza antesde
entraralas instalaciones, cuyos médi
cos vetainD>s las apIican.

Alrderirsealcostodeuncabal\o,el
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doctor Bakbráma señaló que existen
ejemplares con alto valor, tanto eco
nómico como moral. "Hay algunos
que cuestan cien mil dólares omás".

A los jóvenes que asistieron al
Hipódromo también se leshablódel
manejo de un aparato de rayos X,
aditamentos e instrumentos pequefios

que facilitan el traslado de los
males y sirven a los médicos
ofrecer mejor atención; asi .
conocieron los diferentes tipos
caballos, sus características, y
las personas encargadas del .
Y atención de los ejemplares

carreras"



El Centro de Educación Continua de la dependencia entregóconstanciasde
participación; en representación de la directora Nelia Tello Peón,
Carlos Garza dijo queelobjetivo esfomentar la excelencia

Profesoresyaspirantesadocentesde la ENTS
concluyendiplomadopara~rzarsu profesión

•

debe decir:

Con el Subsistema de Bachl/lersto
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La responsabilidad

del profesor va

más allá de poseer

conocimiento; tiene

que saber

transmitirlo a los

alumnos, para que

ellos lo apliquen en

su vida cotidiana y

profesional
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responsabilidad del profesor va más
allá de poseer un simple conoci
miento; tiene que saber transmitirlo
a los alumnos, para que eUos lo
apliquen en su vida cotidiana y
profesional.

Por su parte Francisco Javier
Colín Rivas, del grupo de egre
sados, dijo: "nosotros en tanto
jóvenes y docentes, tenemos el
compromiso de apoyar la cons
trucción de una universidad más
grande, a la medida de las aspira
ciones de la sociedad mexicana".

En la ceremonia estuvieron
también el maestro Carlos Arteaga

- Basurto, jefe de la Divi~ión de
Estudios Profesionales; las licen
ciadas Guadalupe Arceo Lagu
nas, jefa del Departamento de
la Planta Académica; Laura
Zapata Aguilar, jefa de la Sec
ción de Actualización y Supe
ración Académica, y Claudia
Anzures Mosqueda, jefa de la
Sección de Tesis y Exámenes
Profesionales.•

ta el posgrado significa acompa
ñar a otro en su proceso de apren
dizaje, en el cual "a ratos uno es
el que aprende y en otros momen
tos el que enseña".

En relación con el conflicto
que afecta a la Universidad desde
hace varios meses, el licenciado
Garza Falla dijo: "se tiene que
entender que lo que está en juego
es uno de los patrimonios más
importantes del país, que con
mucho esfuerzo y sacrificio se ha
construido en este siglo".

Estamos, agregó, en una etapa
en donde la participación de todos
los universitarios es fundamental,
y en ese sentido la preparación que
ofrece la ENTS.

En representación del grupo de
profesores la licenciada Sally Cid
del Prado Rendón manifestó que la

Ante los integrantes de la comunidad de la ENP y del
CCH, el rector De la Fuente afirmó: "independientemente
del proceso de reforma y de lo que ocurra en nuestra
institución les reitero que jamás permitiré que se separe
el bachillerato del resto de la Universidad Nacional
Autónoma de México, porque es parte esencial e indiso
luble de esta casa de e~tudios".

Fe de erratas

En el número 3,330 de Gaceta UNAM, página 8, segun
da columna, segundo párrafo, dice:

Afirmó: "independientemente del proceso de reforma
y de lo que ocurra en nuestra institución les reitero que
jamás permitiré que se separe el bachillerato del resto
de la Universidad Nacional Autónoma de México, por
que es parte esencial e indisoluble de esta casa de
estudios".

El Centro de Educación Con
tinua de la Escuela Nacional de
Trabajo (ENTS) entregó constan
cias de participación a los asistentes
a los diplomados en Teoría y Prác
tica Docente, dirigido a profesores
de reciente incorporación, y otro en
Trabajo Social y Práctica Docente,
para egresados de la licenciatura y
aspirantes a ingresar a la planta
académica.

En representación de la maes
tra Nelia Tello Peón, directora de
la ENTS, presidió la ceremonia
el licenciado Carlos Garza Falla,
secretario general. Dijo que es
tos diplomados buscan fomentar
la excelencia de la labor docente.

Ser profesor, señaló, es una
vocación que exige dedicación,
rigor intelectual y entrega. Des
empeñarla desde la primaria has-



BANCO DE DATOS

Acerca de la
"\

cristalogiafía

En el marco del 60 Aniversario de la Facultad de Ciencias, el doctor Leopoldo García
Colín dijo que las industrias de alimentos y medicinas están interesadas en sintetizar
vidrios con el objeto de dar mayor duración a los conservadores de esos productos

Por su impacto industrial, el estudio del vidrio
presupone un mayor financiamiento

LeopokIo Garcla-Colln explicó que la mayoría de los pollmeros de uso comercial son
realmente vldrioe; de eete modo. su~o tecnológico es enorme.

La cristalografla nace conw
ciencia afinales del siglo
XVlll con la invenci6n del
gonidmetro de contacto
(medidor de dngulos entre
las CIJTllS extemas de los
cristales) y se desarrolla
durrJllte todo el siglo XIX.

Simult4neQ1lWlte. estudios
acerca de la difrrll:ción de la
llIr. visible permiten llegar a
la conclusi6n de que la
repetici6n periódica de un

retfculo y la longitud de onda
de la radiad6n son las
características esenciales del
fen6meno de difracci6n.
En 1912 Max von Laue
prueba la naturaleZJl
ondulatoria de los rayos X y
descubre que los cristaks
pueden actuar como redes
tridimensionales de
tlifracci6n. demostrando asE
la uistencia de un orden
interno en los cristales.
Recibe el Premio Nobel en
1914.

• O 10dunero de 2000.
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os vidrios se conocen des
de hace cuatro mil afias; la
obsidiana-el vidrio volcánico., era
una materia prima conocida por
nuestros antepasados. En la ac
tualidad tal es su importancia
dentro de la física de la materia
condensada, que una de las
áreas con mayor financiamiento
para su investigación es la de la
transición vítrea.

El doctor Leopoldo García
Colín, de la Facultad de Cien
cias (FC), explicó en el marco
del 60 aniversario de esa de
pendencia universitaria, que los
vidrios tienen aplicaciones im
portantes en la óptica y en áreas
afines. Además, "la mayoría de
los polímeros de uso comercial
son realmente vidrios; de este
modo, su impacto tecnológico
e industrial es enorme".

En los IHtimos 10 años han
ocurrido descubrimientos "es
pectaculares" en el área. Hace
seis afios se descubrió que unos
insectos en el desierto, los
tardígrados (animales que ca
minan con lentitud) del género de
los artrópodos, producen unacapa
de glucósidos que los protegen del
ambiente; cuando vuelven a hu
medecerse, después de meses de
estado "durmiente", recuperan
su motilidad (o la facultad de
moverse que tiene la materia
viva ante ciertos estímulos).

De manera que las indus
trias de alimentos y medicinas
están interesadas en sintetizar
vidrios con el objeto de dar
mayor duración a los conser
vadores de esos productos.

a.cecaUNAM

Además, se ha descubierto
que la mayor parte del agua en
el universo existe en estado ví
treo, como es el caso de los
cometas. Estas, entre muchas
otras, son algunas de las .raza- .
nes por las que el estudio de la
transición vítrea es motivo de
un gran financiamiento.

¿QuélS UII Vidrio?

Pero, ¿qué es un vidrio?
Ante tal pregunta, el doctor
García-Colín aseguró que hay
más interrogantes que respues
tas. "Las definiciones formales
de vidrio son variadas; una de
ellas, por ejemplo, es que se
trata ~e un líquido sobre
enfriado 'que a una cierta tem
peratura alcanza una viscocidad
de 10.3 poise. Lo viscoso del
agua a temperatura ambiente es

de 10.2 poise (un poise es un
gramo-centímetro-segundo).
De manera que cuando se habla
de un vidrio se refiere a un ma
terial que difiere a por una cifra
de 1015 respecto de la glu
tinosidad del agua. Otra de ellas
es que es un líquido que ha per
dido su capacidad para fluir en
lugar de tomar la forma del re
cipiente que lo contiene.

Los vidrios pueden estudiar
se como sistemas termodinámi
cos. En ese sentido, lo que dife
rencia a un vidrio de un cristal
es que cuando este último se
forma hay un rompimiento de
simetría, es decir, el sistema
deja de ser invariante frente a
operaciones, como pueden ser
las rotaciones; en tanto; en el
vidrio se requiere que las pro
piedades termodinámicas sean
continuas en TG (temperatura



Centro de Enseñanza para Extranjeros

Aviso
.Alumnos mexicanos con estudios en el extranje
ro y alumnos extranjeros que estudian a nivel
licenciatura en la UNAM

Los vidrios pueden

estudiarse como

sistemas

termodinámicos. En

ese sentido, lo que

diferencia a un

vidrio de un cristal

es que cuando este

último se forma hay

un rompimiento de

simetría, es decir,

el sistema deja de

ser invariante frente

a operaciones,

como pueden,ser

las rotaciones; en

tanto, en el vidrio

se requiere que las

propiedades

termodinámicas

sean continuas

tll:sas de congelación se produ
cen diversos tipos del material;
aunque éste sea el mismo, las
características físicas y quími
cas son distintas.

Si se toma un líquido y se
enfría, ordinariamente lo que
ocurre es que al llegar a la tem
peratura de fusión o de conge
lación, el vidrio cristaliza. Si
vuelve a bajar la temperatura,
el cristal en principio sigue una
,curv'a donde la capacidad calo
rífica tiende a cero, condición
necesaria y suficiente para que
la entropía (la tendencia de la
naturaleza a igualar la energía
en todo el Universo conforme
aumenta el desorden molecular)
sea cero, concluyó.•

Se les Informa que Inician
los cursos obligatorios de:

-Historia General de México
- Geografía General de México

- Organización Política del
Estado Mexicano

Inscripciones: del 17 al 21 de enero del 2000
Oficina de Servicios Escolares del CEPE

Departamento de Información: 5622-2470
Departamento de AsIgnaturas
Obligatorias: 5622-2477

pende de la rapidez de enfria
miento. Puede tomarse el mis
mo material, sin importar cuál
sea, se sobreenfría con óxidos
metálicos y luego a diferentes

de transición vítrea) y que no
bya cambios de simetría. Es
decir, el vidrio mantiene su es
lructura de líquido después de
Iatransición vítrea. Con ello se
refleja la dificultad de estudiar
esos sistemas.

Algunos de los aspectos que
todavía' no se entienden son,
POr ejemplo, el retardamiento
dramático del mo~'miento de
las moléculas en líquido
CIIando se p~sa la tra sición
Vltrea, ya que a medida que eso
I1Icede el material se vitrifica y
Iaa colisiones entre moléculas
lOa cada vez menos probables.

"Se sospecha -aclaró- que
lo que ocurre con la transición
'ftrea es la congelación de los
Irados de libertad, sobre todo
'trmlnacional' de las molécu
lis". Otro hecho no entendido
ea por qué los vidrios no for
-.. un material cristalino con
"ah punto de fusión bien de
~. Las ecuaciones son prác
ticamente desconocidas.

La calidad de un vidrio de-

10 de lIBO de 2000. CJ 7GacetaUNAM
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BANCO DE DATOS

InterneU ,

La Dirección General de Servicios de Cómputo Académico dio a conocer este
prototipo de red cuya capacidad es mucho más avanzada que la dellntemet comere'
su construcciónfue posible gracias al uso de Intemet2

La Paidoteca Digital, espacio virtual en el
que pueden analizarse temas educatiVQs

10

RecUlntemente se qeetuó en
la UnivenúlDd Autónoma
Metropolitlma el seminario
1ntt!17It!t2, promovido por la

Corporr:u:i6n Univenitarill
para el Desarrolla de
Intel7lt!t (CUDI), asociación
civil cuyo propósito es
promover y coordiNu el
duarrolJo de redes de
te1eCOlftllllicaciones y

cómputo orientDdDs al
tluturolla cielltfjico y
t!dIu:tUivo e~ Mbdco.
La CUDI Ció. integrada por
sillte asociados acadimicos,
dos instituciona1es y 10
ajiliodos. Entre las
institueioMs educativas
asociodos se encuentran: las

univenidodes Nacional
Autónoma de Múico y
Aut6noma Metropolitll1lD, asi
como los institutos
Politécnico Nacional y
Tecno16gico 'de Estudios
SlIpt!rioru de Montt!rrey, por
menciorrDr algunos; y entre
ltJs ajiliodos estd el Instituto
Tecnol6gico Aut6nomo de
Múico y la U"ivenúlDd
Tecnol6gica.

• [] 10de __ de 2000.

L MATlLOE LÓPEZ

Dirección General de Ser
vicios de Cómputo Académico
(DGSCA) dio a conocer el prototi
po de la Paidoteca Digital. conjunto
derecursos educativosdisponibles en
red,cuyacoostrucciónfueposiblegra
cWalusodelntemet2,redde~

roncpw:idadesmásavall7Jldasquelas
del Inra:net axnen:ial.

FJcb:IttRafaelPemánlIl2Fkes,
din:áa'deCánputopila laInvestiga
ci6n de la OOSCA, expliro que este
tipo de~ decri:ler acadé
miooYeducativosólo sonposiblesron
el uso de 1Drmet2.

Esta surgió gracias al espíritu de
colabcD:i6o entre las universidades;
su finaüdldes el desarroI1ode teeoolo
gfay~ avanzadac;quecom
pleml:mmlas tareas deinvemgaáón y
eO'ClICi6o, uf como COIúibuir a la
foonaci6o de recursos humanos capa
citados en el uso y manejo de redes
avanzadas de cómputo.

En PaiOOteca Digital~ en
rontrll'Se cursos de tipo CUJTicular,
actividades de educación continua,
noticias, foros de discusión (chats)
y correo electrónico. Toda esa in
formación está disponible en fama
sisttmarizada y podrá coosultlne en
cuakper momento.

Satisfaa2' las lIl'J'1':Sidadr de tipo
eWciIivo es el pincipal objetivo de
PaiOOlieca Digital. "No se lrlúsólode
<im:er un simIhnero de polb:tos",
afirmó el cb:IttFemández.

DdinióaPaidolecaamlOunespa
cio virtual pila ladiscusión Y00IDUDi
cación simultánea entre ¡ntesoces Y
P$lJri8!ftSacemlde~ecb:alivos.

Tarnbi6Iofrecelaposibilidaddeparti
cipar en f<x'os de discusióo plX' medio
del cho1y del careo electr6oico.

GacecaUNAM

Expuso que la infoonaciÓD, lID"
ductodelosf~ podrácoosultarseen
famasistemálicapues estarámlenadá
(plX' tema, autlX' Yfecha) Ydisponible
para quienes se intrresen en los temas
que hayan sido abmIados.

Asimismo, lXllDeÚÓquePaidoleca
ofrece las~ infmnáticas y
digitales paralageDCIlIciónde lIIlIfrria
les,perolosOOlllelliOOssonrespoosabi
lida:I de quienes Iienen detectadas las
necesidades Yalos pll:iesues e inves
tigalaes capaces de~.

Por ello "es importante contar
con la participación y el trabajo pa
ralelo de ambos factores a fin de
ofrecer un espacio alos cercade 300
mil estudiantes con que cuenta la
UniversidadNacional", ex¡x¡soeldoc
toc Fcmández fkns..

En su qJiniÓll, ''las paiOOtecas son
centros de producción de material
didáctico en cada eswela o facultad,
con computadoras, tarjetas digita
Iizadorasdevideo,scanner,expertosen
comunicaciÓD,~ cmectaes
de estilo, pedagogos y materialeS lID"
poo:ionadospcrel(IOfeuoinvemga
lb' para la ¡xuducci6n final".

FJ cb:Itt Fcmández Fkres aclaró
queaunquesehabladePaidolecaDigita
00Ill0IDlJX'OOllipo,lociertoesqueesun
¡xuduáo que se eo:uentra en man:ha.
''JWta ellllOlDelfo se ha estableciOO
oolaboraáón, mediante el Programa
deApoyoaProyectosInstituciooales
de Mejoramiento de la Enseñanza
(PAPIME), con el Colegio de Cien
cias y Humanidades, la EsweIa Na
ciorialPfqllllaraia,IaFacultadde&lu
diosSuprri(RsCuautitlány laEswela
Nacional de F.nfmnerla YObstdricia,
~otras".

Explicó que plX' medio de los



EnlnIga de reconocimientos.

Durante la edición 1.XNde dicho encuenlro los participantes,
procedentes de diferentes universiJDdes del DFYdel inlerior
de la República MexicanIJ - instituciones agremiadas a la
ASlNEA-, rejlexio1flU01l acerca de las necesidades educativas,

ajin de establecerpropuestospara mejorarelproceso
eTlSeÑIn2Il-aprendilJl.ie en elárea

Acatlán organiza reunión naci~nal de
instituciones de enseñanza de la arquitectura

Mediante conferencias, ex
posiciones, visitas guiadas, mesas
de trabajo y diversos encuentros,
alumnos, maestros y funcionarios
de universidades del país discurrie
ron acerca de temas como El Ar
quitecto delAño 2000 YlA Educa
ción y Prospectiva del Año 2000
durante la LXIVReunión Nacional
de la Asociación de las Institucio
nes de la Enseñanza de la Arqui
tectura, que organizó recientemen
te la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales <ENW) Acatlán.

Los participantes, agrupados en
mesas de trablÚ0, reflexionaron
acerca de los. temas programados
para este encuentro, y elaboraron
propuestas que atañen alos diferen
tes aspectos que conforman el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje de
laarquitectura. En lamesade alum
nos se valoró que para iniciar nue
vos modelos de enseñanza-apren
dizaje es impo te una interven
ción mayor del e dianlado; que
haya una mayor inte ión entre
teoríaypráctica, asícomounacons
tante capacitación a profesores, la
actualización de programas acadé
micos, el acercamientode los alum
nos al trabajo en obras y el fomento
del trabajo en equipo.

Los maestros, por su parte, ana
lizaron las áreas de investigación y
posgrado, además de sintetizar al
gunas de las necesidades educati
vas en el nivel superior. Entre las
conclusiones, ellos puntualizaron
losiguiente: la teoríade laarquitec
tura debe ser accesible y aplicable
por el estudiante mediante concep
101 e indicadores medibles; debe
ba8carse con mayor alúnco la inte-

gración de la teoría yla práctica, así
como promover que los alumnos
participen en prácticas profesiona
les y realicen trabajos de tesis que
estén insertos en la búsqueda del
desarrollo social.

La mesa de directores elaboró
propuestasencuantoalaviculación
gremial, los procesos de acredita
ción y la apertura de la convocato
ria para la próxima reunión, misma
que iocluirá a alumnos de Estados
Unidos y Canadá

Los profesores participantes re
presentaron a las siguientes univer
sidades: la Anáhuac del Sur y del
Norte; las autónomas de Nuevo
León, de San Luis Potosí, de
Coahuila y de Sioaloa; la Benemé
rita UniversidadAulónomadePue
bla; laMichoacaoa, la Veracruzana
y la Universidad de Guadalajara; la
Inteccontinenta1 del DF; la Univer
sidad La Salle de Cancón y la Tec
nológica de México, así como la
ENEP Acatlán y las facultades de
Ingeniería y Arquitectura porparte
delaUNAM.

En las mismas actividades del
encuentro, la ASINEA distinguió
la trayectoriade los siguientes pro
fesares: los arquitectos Pidel López
Toledo Y José Armando Infante
Castillo, as{ como a los alumnos de
laENEPAcatlán: CarlosRodríguez
Velázquez y Bernardo Johanssen
Schneider.

El actodeclausurade lareunión
nacional, que se efectuó en la Aca
demia de San Carlos, estuvo a car
godeldirectordelCampus Acat1án,
licenciadoJosé NI1fiez Castaiieda, a
quien acompañaron el arquitecto
Hernáo Gómez, presidente de la

AsociaciÓD de las Instituciones de
la Enseftanza de la Arquitectura
(ASINEA), Yel maestro Jorge Pre
ciado Herrejón, jefe de'la División
de DiseftoyEdificación de laENEP
Acatlán.

Asistieron también los arqui
tectos Pelipe Leal, director de la
Facultad de Arquitectura de la
UNAM; Alfredo Téllez. presiden
te del Consejo Consultivo; Jo~
Angel Urquizo, Jorge González y
Dulce María Barrios, coordinador
y árbitros de la revista ASINEA.
respectivamente.

Las conclusiones; propuestas Y
proyectos que se derivaron del tra
bajo realizado en la LXIV Reunión
Nacional de las Instituciones de la
Enseiíon1.a de 1LJ Arquitectura se
difundirán en la revista ASINEA,
mediante un sitio del Web en
Internet, y por medio de las institu
ciones agremiadas.•

Oa:<aUNAM

En el encuentro, la

ASINEAdstinguióla

trayectoria de los

arquiteaos FIdeI

L6pez Toledo yJosé

Armando Infante

castillo, asf oomo a

los alumnos de la

ENEP Acatlán:

CaJ10s Rodriguez

Velázquezy

Bernardo Johanssen

Schneider
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En México, la búsqueda de esta atribución fue constituyéndose paulatinamente en un
movimiento de "reforma universitaria", tiempo después de que se diera a conocer en
toda América ÚJtina el Manifiesto de los Estudiantes de Córdoba, Argentina, del 21 de
junio de 1918

El propio proyecto de creación de la Universidad
Nacional ya incluía la idea de autonomía

Pascual Ortiz Rubio, en ese
entonces gobernadordel estado de
Michoacán, estaba enteradode las
gestiones en busca de ,la libertad
universitaria efectuadas en la ciu
dad de México, así que se adelantó
y dio origen con su decreto a la
Universidad Michoacana para la
que determinó un patrimonio pro
pio para su funcionamiento. "Se
ñaló ciertos impuestos específicos
para su sostenimiento. Confió su
gobierno a un consejo autónomo
formado por cj rector, los directo
res de las distintas escuelas y un
número igual de consejeros alum
nos y maestros".

U" Ambiente de Violencia,

En 1923, durante el gobierno
de Alvaro Obregón y poco tiempo
antes de la lucha armada dela
huertista en contra de la candida
tura oficial del general Calles, se
desbordó en la ciudad de México
un ambiente de violencia y ten
sión en el medio universitario. Era
secretario de Educación José
Vasconcelos, rector de la Univer
sidad Nacional, Antonio Caso, y
director de la Preparatoria, Vicen
te Lombardo Toledano.

Después de varios enfrenta
mientos entre estudiantes y auto
ridades, la Federación de Estu
diantes de México presentó a la
Cámara de Diputados un primer
proyectodeautonomíapara la UniI versidad Nacional. El proyecto

I contó con ocho puntos, en los cua
I les se pedía la autonomía comple
I ta de la Universidad respecto del

Estado, asegurando en ella la re·

toda América Latina el Manifiesto
de los Estudiantes de Córdoba, Ar
gentina, del 21 de junio de 1918.

Ese movimiento, que inició con
dicho manifiesto, pronto encontró
adeptos en varias universidades de
América Latina y sus reclamos se
convirtieron en logros: mayor im- .
portancia a las tareas de investiga
ción, intervención de los estudian
tes en el gobierno de la universidad
ycontactomás estrecho con el pue- .
blo, mediante instituciones de ex
tensión universitaria.

Sin embargo, en Méxicofue par
ticularmente importante para conse
guir la autonomía de la Universidad
Nacional, lasexperienciasde las uni
versidades de Michoacán y de San
Luis Potosí. Incluso, a la Universi
dad Nicolaita de Michoacán se le
concediólaautonomíaantesdelMa
nifiesto de Córdoba, en 1917. La
Universidad de San Luis Potosí la
consiguió en 1923.

rídica para poseer bienes destina
dos a los objetivos por ella perse
guidos". Asimismo consideraba
que el Ejecutivo, mediante la Se
cretaría de Hacienda, estaba obli
gado a subvencionar a la Univer
sidad con las cantidades acorda
das por la Cámara de Diputados,
de las cuales debería darse cuenta
pormenorizada.

Desde entonces, y por muchos
años, la autonomía fue un viejo
anhelo que parecía estar a punto
de cristalizar, pero que siempre se
esfumaba, hasta que el movimien
to de 1929 constituyó el episodio
culminante de una herencia reci
bida por varias generaciones de
universitarios que buscaban la
autodeterminación.

En México, la búsqueda de la
autonomíafueconstituyéndosepau
latinamente en un movimiento de
''reformauniversitaria", tiempodes
pués de que se diera a conocer en

F,..m cIIl nu&I cIIl Melro CU.

,'A ESlB.A ALCÁNTARA

pesar de todos los peli
gros que la Ley Orgánica suponía
para la marcha de la Universidad
Nacional, éstacumpliósus finesgra
cias ala hooestidaddecasi todos sus
dirigentes yal empeñoque pusieron
los profesores y los estudiantes en
salvar la nave que habían puesto
bajo su cuidado... De todas mane
ras, se reanudaba en ella una tradi
ción varias veces secular: la de que
fueran sus propios elementos los
encargados de dirigirla"

Esta era la reflexión de Julio
Jiménez Rueda tiempo después de
haber sido aprobada la Ley Orgá
nicadonde seestablecía laautono
mía universitaria, ellO de julio de
1929. Jiménez Rueda consideraba
que al conseguir la autonomía, la
Universidad de México, así como
las de París, Salamanca y Bolonia
se habían declarado comunidades
de maestros y estudiantes, "y eran
ellos, y no personas extraiías, los
que gobernaban estas viejas casas
de estudios. Este era el verdadero
sentido de la autonomía".

Algunos historiadores, como
Consuelo Gueía Stabl, consideran
que 110 es posible hablar de la auto
nomía universitaria limitándola al
movimicntoestudiantilde 1929.Los
ongcnes en México lUVicron raíces
más profundas que pueden encon
trarse en el propio proyecto de aea
ciÓD delaUniversidadNacionalque
Justo Sierra dio a conocer por pri
mera vez en la prensa, en febrero de
1881, para presentarlo dos meses
despu6s en laCámarade Diputados.

En ese primer proyecto, Sierra
ya planteaba que "se le reconoce
ría a la Universidad capacidad ju-



Mnin frente a la Escuela
de Medicina. Alejandro
Gómez Arias se dirige a
sus compañreros.

presentación estudiantil yel otor
gamiento de un subsidio conce
dido por la Secretaría de Educa
ción Pública, de la cual dependía
entonces la Universidad.

Entonces la autonomía paré
cla apremiante para la Universi
dad Nacional, que se encontraba
en medio de las condiciones
crepitantes de la vida pública
mexicana. Por una parte el país
vivía un conflicto religioso lleva
do al extremo, que culminó con el
asesinato de Alvaro Obregón a
manos de León Toral. Había por
todas partes pugnas electorales
con saldos de mucha sangre, es
taban ahí las rebeliones de los
yaquis o de los militares.

Enese contexto, el movimien
loestudiantil fue creciendo en los
congresos queorganizabalaCon
federación de Estudiantes de
MExico, que tuvo como primer
presidente a uno d~OSlíderes
estudiantiles del mo' iento de
1929, Alejandro G6mez ias.

En uno de esos congresos, rea
1izado en Mérida, Yucatán, en
1929, se avivó la polémica nacio
nal acerca de la autonomía uni
versitaria, porque uno de los te
mas del encuentro fue, precisa
IDCDte, la autonomía económica
Yadministrativa de las escuelas
oficiales del país. Los ~ongresis

las demandaron ahí también la
independencia de la Universidad
Nacional de México respecto del
Batado, de mooo que el gobierno
de aqu6Ua se integrara~r el pro
fesando y por los alumnos.

En ese mismo año Narciso
BaaaoIa, entonces director de la

Escuela de Derecho, dispuso -con
apoyo de las autoridades di: la Uni~

versidad- sustituir los exámenes fi
nales de carácter anual porreconoci
mientos semestrales escritos. Esta
medida que, por otra parte, buscaba
lograr un mayor nivel académico,
ofendió a los alumnos porque había
sido tomadasin haberles consultado.

. Como expresión de protesta se
declar6 la huelga que se extendi6
entre otros planteles universitarios
y entre otras escuelas oficiales. El
23 de mayo de 1929 hubo una con
centraci6n frente a la Escuela de
Medicina que, al tratar de ser sofo
cada, produjo' enfrentamientos y
algunos heridos.

. La Petkióll Fof7lUll
de la AutollomÚl

Ese mismo día el presidente de
laconfederaci6n, AlejandroGómez
Arias, dirigió un escrito al doctor
José Manuel Puig Casauranc, jefe
del Departamento del Distrito Fe
deral, ehizo la petición formal de la
autonomía para la máxima casa de
estudios.

En respuesta a los estudiantes,
el 25 de mayo de 1929 el doctor
Puig presentó un memorándum al

presidente Emilio Portes Gil, don
de expresaba la necesidad de con
ceder a la Universidad "absoluta
autonomía t6cnica, administrativa
y económica".

Portes Gil envió al Congreso
de laUnión la ley mediante la cual
seotorgaría la autonomía, ylo hizo
bajo las siguientes bases: "La Uni
versidad libremente resolver. so
bre sus programas de estudios, so
bre sus métodos de enseñanza y
sobre la aplicaci6n de sus fondos y
recursos.

"En el gobierno de la Universi
dad participarán los maestros, los
alumnos y los exalumnos. El Esta
do pasará a la Universidad un sub
sidio global cada año, en los térmi
nos que .apruebe el presupuesto
dentro de los límites mínimos que
la Ley Orgánica de la Universidad
deberá seliaIar."

La exposición de motivos de la
ley que estableci6 la autonomía, el
10 de julio de 1929, mencion6,
entre otros conceptos que: "es un
principio de los gobiernos revolu
Cionarios la creaci6n de institucio
nes democráticas funcionales que,
debidamente solidarizadas con los
principios y los ideales nacionales
y asumiendo respollsabilidades

o-taUNAM.

ante el pueblo, queden investidas
de atribuciones suficientes para el
descargo de la funci6n social que
les corresponde".

También preveía que "el go
bierno de la Universidad debe en
comendarseaorganismosde laUni
versidadmisma, representativosde
los diferentes elementos que la
constituyen".

Asimismo, planteaba que "es
necesario~ aalumnos yprofeso
res una más directa yreal injerencia
en el manejo de la Universidad".

Por otra parte, establecía que
"aunque autónoma, la Universidad
sigue siendo una Universidad Na
cional y, pOr ende, una instituci6n
de Estado, en el sentido de que ha
de responder a los ideales del Esta
do y contribuir dentro de su propia
naturaleza al perfeccionamiento)'
logro de los mismos".

Al final, la Ley Orgánica de la
Universidad Nacional Aut6noma
de México, de 1929, constó de 19
considerandos, seis capítulos y 67
artículos, de los cuales 12 se decla
raron transitorios. Sin embargo, no
se ajust6la ley de una manera com
pleta a lo indicado por el presiden
te Portes Gil, en las bases enviadas
al Congreso.•
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La muestra, con la que se inauguró la tercera entrega del
proyecto Museo Universitario de Ciencias y Artes Móvil
(MUCA Móvil), "es una exposición que mlirca un hito en la
cultura nacional", afinnó José de Santiago cuando se abrió
al público este conjunto de instalaciones y obras de caballete
del cofundador del movimiento Arte Povera

ElTemplo de San Agustín, motivo de I~s

creaciones del artista Jannis Kounellis

El artista greco

italiano presenta

en la nave central

del templo -sede

de la Biblioteca

Nacional hasta

1974- una serie de

piezas

tridimensionales y

escultóricas

realizadas ex

profeso para ese

recinto colonial sin

alterar la integridad

del inmueble ni los

trabajos de rescate

que ahr se realizan E GUADALUPE luGO

creadorgreco-italiaDoJannis
Kounellis (1938), cofundador del
movimiento Arte Povera -por el
uso de materiales de desecho para
elabom objetos de arte- Yfigura
clave del arte cootempoóDeo, ex
pone sus iDstaIaciooes por primera
vez en nuesll'O país.

Blartista presenta en la nave
central del Templo de San
A,,,,,"n ·sede de la Biblioteca
Nacional hasta 1974· una serie
de piezas tridimensionales y
escultóricas realizadas ex pro
feso para ese recinto colonial
sin alterar la integridad del

inmueble ni los trabajos de res·
cate que ahí se realizan.

La exposición, definida por
el maestro José de Santiago,
coordinador de Difusión Cul·
tural, como "un mensaje espl·
ritual profundo", consta de UDI
conjunto de cuatro "casas" carea
tes de puertas y ventanas, cons
truidas con piedra (sin argamasao
mortero). Dichas edificacioDCI
miden tres por cuatro metrot.
parten de un basamento de 40
centímetros y están acomp
das por unos "trípodes" realI
zados con vigas de acero que.
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En la obra de

Kounellis hay una

comprensión de la

realidad cultural, del.

lugar y del espacio

en el cual desarrolló

.su trabajo

,

GICCIII UNAM

Quién es JllIJnis Koun,llis

Al referirse al recinto que al
bergará laexposición de Kounellis
hasta marzo próximo, indicó que
el inmueble, el cual se encuentra
en proceso de restauración, será
dedicado a las artes. "Como una
herencia espiritual del México
novohispano quemamos consa
grarlo a exposiciones como la de
Jannis Kounellis".

En Kounellis, concluyó, "encon
tramos no sólo un mensaje artístico
de primer nivel sino, fundamental
mente, una comprensión de lareali
dad cultural, del lugarydel espacio
en el cual desarrolló su trabajo".

Jannis Kounellis nació en Gre
cia en 1938; es una figura clave del
arte contemporáneo yconfundador
del Arte Povera, movimiento plás
tico bautizado con dicho nombre
por el crítico Germano Celant en
1967, aunque sus orígenes datan
desde principios de esa década.

El prestigio artísticode Koune
llis se ha consolidado al participar
en las actividades internacionales
más importantes como Documen
Ul, de Alemania; las bienales de
Venecia, Toldo, Estambul y París.
Asimismo, ha expuesto en dife
rentes museos del mundo, entre
ellos el Georges Pompidou, de
Francia; la Natonalgaleri, de Ale
mania; la Kunsthaus, de Suiza; el
Museo Reina Sofia, de Espafia; el
Museo Stethlijk, de Holanda, el
Art InstituteofChicago;el MOMA
yel Guggenheim, de Estados Uni
dos, así como en el Museo de Arte
ContemPQráneo de Japón.•

en conjunto, representan una
corona de espinas.

Además, la muestra de Jannis
Kounellis la conforman una serie
de caballetes de acero -cuyo fin es
presentar las obras sin fijar nada a
los muros del templo- en las cuales
el artista montó instalaciones reali
zadas con sacos de yute, cuerdas,
sombreros y abrigos. .

Sin una solacédula que identifi
que a sus obras, el autor se define
como pintor. Así, Kounellis re
flexiona profundamente mediante
sus intalaciones a partir de un con
tacto directo, "vivencial", con el
espacio de exposición.

En una visita reciente a la ciu
'dad de México, el artista greco
italiano mostró gran interés por la
navedel Templo de SanAgustín, en
la que percibió su potencial para
presentar un proyecto especffico
para el sitio.

'En opinión del maestro José de
Santiago, quien junto ~n ~lagre

gado cultural de la e~da de
ItaHaenMéxico,AngeloPanfaleoni,
inauguró la exposición, el trabajo
de,r1annis Kounellis no puede con
cebirse como una tradicional expo
sición itinerante, sino como un acto
de "generosidad, disposición y ga
IIIS de venir a trabajar a México".

Resaltó que la muestra, con la
que se inauguró la tercera entrega
del proyecto Museo Universitario
de Ciencias y Artes Móvil (MUCA
Móvil), "es una exposición que
lIIlIICllun hito en laculturanacional
'CODlacualla Universidad Nacio

.·i~.'. pone a la vanguardia de las
contemporáneasdel len-

lIrtfstico".
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De 17 a 18 horas

El programa radiofónico, transmitido los sábados por la estación universitaria, celebró
su tercer aniversario con una emisión dedicada al tema del sida, mal que ya ha
causado más de 22 millones de muertes en el mundo, explicó Gloria Omelas, su titular

Confesiones y Confusiones, espacio donde
expertos responden las dudas de los jóvenes

Confesiones y Confusiones

es un progrQ11lQ de la
DirecciÓII General de
Servicios Médicos de la
UNAMque todos las
sábados. de 17 a 18 horas.
abre un espacio en vivo con
la condllcci6n de psic6logos.
midicos y especialistas que
proporcionan consejos y
respuestas a inquietudes del
público acerca de temas de
salud. seXlUJlidad y de
formación de los jóvenes.

14Cl 10de.-ude2000.

e SERGIO CARRillO

ada minuto en el mundo se in
fectan siete personas de sida, de las
cuales cinco son jóvenes de entre \O y
21 años de edad. Contra el mal no hay
cura o vacuna, sólo información.

DifundirlainfoonaciÓDquehayacer
ca de ese padecimiento,1Jal::ma llegar a
losjóvenes es una de las tareas priorita
rias de medios de comunicaciÓD como
Radio UNAM o 1V UNAM, señaló la
doctoca Gloria Omelas, titular del ¡xu
grama Confesiones yCo~, que
conel temaSidiJ, celebró recientemente
su lero% aniversario.

Es necesario que los jóvenes ten
gan a su disposición información
actualizada, espacios para hablar de
forma anónima, pedir informes 'y
preveniresaenfermedad que no pue
de curarse, puntualizó.

Al ofrecer un panorama general
acerca de la situación que prevalece
alrededor de ese mal. la doctora Or
nelas dijo que las ci,fras son revelado
ras: losjóvenes no tienen información
de lo que es el VIH; el 50 o 60 por
ciento no sabe cómo se infecta; el 90
por ciento de los casos de sida se
registra entre las poblaciones menos
favorecidas económicamente; este
flagelo afecta, en forma al:ciente, a
quienes inician su vida sexual entre
los 15 y los 17 años de edad, Yacausa
de esa enfermedad han muerto en el
mundo 22 millones de personas.

Ladocta'a0rneIasdijoqueanteesa
alarmante situacióo Yoonsciente de la
necesidad de buscar una lWIIIl:tade ¡¡re
veoción abriaIdo espacios donde se di
fundainfmnación queaienteYayudea
los jóvenes, la Direccióo GeDmIl de
Servicios Médicos (DGSM) de la
UNAM ce\ebrJ tres años lXlI1 este ¡xu
grama Confesiones y Conj'usiones que

OacelaUNAM

tiene,alavez,unaseiiedetelevisión,
pormediodellnslituto1.atiooameri
cano de Comunicación Educativa,
en laquesediscuten temas accn:ade
la salud de los adolescentes.

En el programa de aniversa
rio de Confesionu y Confusio
nes, y con motivo del Día Mun
dial del Sida, que se celebra el 1

instituto de InVMtlgaclonn
BlorMdlcu

SemInarto

Cómo Ypata qW lIM:emos lo
que~." .IINDRE

Imparte: Doctora Ana F11sser.
clrectora del Instituto NacIonal
de DIagnósIIcQ YReferencia

'. EpIdemIol6gIcos

Viernes 14 de enero. 12 horas,
AucItorto FrancJsoo Alonso de

FlorIda, 118m.

de diciembre, el doctor Guillermo
Carballido 'i la psicóloga Gisela
Hzel Hemández, así como la doc
tora María del Carmen Basualdo,
del Instituto de Investigaciones
Biomédicas, y el doctor René
Garcfa, director y fundador de
Albergues de México. 'hablaron
acerca del tema; el programa con
tó con el testimonio de Carlos.

e doctor"Carballido explicó que
CmifuionesyCon/usionesbusci~
pcreionaralos~enes los elementos
que les pennilan tener una mayor
habilidadparaenfrentarlavida, lograr
un bieneú'mediante hechos Yreali
dades y no lXlI1 pensamientos mági
cos o fantasías. Es una oportunidad
para vivir mejor.

A su vez, la psicóloga Hernán
dez dijo que el programa le ha
dado la oportunidad de prepararse
cada día más para resolver las du
das de quienes los escuchan y ha
cen preguntas; es una posibilidad
de brindar ayuda. •



En la Conade. [var Sisniega y Agustín
Gutiérrez Rentería reconocieron a los
14 participantes

UNAM
,Concluye con éxito el Diplomado
en Psicología del Deporte

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector

Mfro. Xavler Cortés Rocha
Secretario General

U
JOSAFAT RAMIREZ

na de las últimas actividades de la ad
ministración deportiva de la Universidad Na- .
cional Autónoma de México en el pasado 1999
fue laceremonia de clausura del Diplomado en
Psicología del Deporte, que en coordinación
coolaComisión Nacional del Deporte (Conade)
se realizó en el auditorio de la Dirección de
Medicina del Deporte de dicho organismo.

En ese mismo sitio, el pasado viernes 10 de
diciembre, el licenciado Ivar SisniegaCampbell,
presidente de la Comisión Nacional del Depor
te,yel matemático Agustin GutiérrezRentería,
direáor general de Actividades Deportivas y
Recreativas de la Universidad Nacional Autó
noma de México (DGADR), entregaron los
reconocimientos a 14 participantes interesa
dos en que exista una mayor aplicación de la
psicología en el ámbito deportivo.

El Diplomado en Psicología del Deporte
inició en junio del año pasado con la inscrip
ción de 18 participantes, de los cuales sola
mente 1410 concluyeron y tuvo como objetivo
.brindar los conocimientos teóricos, metodoló
gicos y técnicos para analizar e influír en los
aspectos psicológicos que se presentan en la
práctica deportiva.

El Diplomado, coordinado por la exatleta
de la UNAM, licenciada Cristina Ann Fink
Smitb, contó con el aporte docente del licen
ciado Jorge García Saldivar, del maestro Fran
cisco Javíer Pefla y del profesor Carlos Cruz
Delgado. •

Los participantes que recibieron reconoci
mieatos fueron: José Arias Gómez, Néstor Jorge
ADOyoHemández, José A. Fragoso Domínguez,
Rcfugiode Maria González de la Vega yAyala,
J~ Agustín Guzmán Bastard, Enrique
lIanéndez Saltijeral, Pedro I1defonso Hidalgo
t.faturana, Gilberto León Miranda, Ivonne An
I6Iica López Sánchez, Enrique A. Ordóflez
Parasco. Verónica Paredes Carrillo, Raúl
8Ilbaticrra Rodríguez, Carlos Felipe Valle
Cluuvety Carlos Alberto Vázquez VilIegas.

En su momento, el matemático Gutiérrez
Rentería hizo público reconocimiento a la
Conade por el apoyo brindado para que el
diplomado se realizara a pesar de los momen
tos que actualmente vive la UNAM, así como
al licenciado Sisniega Campbell por creer y
apoyar los objetivos de este diplomado plan
teados por la Subdirección de Planeación y
Desarrollo Académico de la DGADR.

En respuesta, el titular de la Conade esta
bleció que poca gente sabe acerca de la impor
tancia que tiene la psicología aplicada.al de
porte y se comprometió a seguir impulsando
este tipo de diplomados en México para obte
ner mejores resultados entre los deportistas.
Asimis!Jlo, reconoció el aporte que dieron al
mismo los docentes que participaron, "a quien
debe reconocérseles su deseo de abrir nuevos
caminos en este dificil campo, cuyo objetivo es
impulsar a los deportistas a ser mejores, no
sólo como deportistas sino en su vida dill}"ia".

Por su parte, la licenciada Cristina Ann
Fink Smith comentó acerca del diplomado:
"consistió en dar un conocimiento teórico y
práctico de lo que es la psicología aplicada en
el deporte; las técnicas que pueden utilizarse,
asi como la habilidad de diseflar un progra
ma de entrenamiento mental que sirvan a los
deportistas como herramientas para mejorar su
preparación".

Destacó la importancia de conocer las
técnicas de visualización, concentración y
atención de acuerdo con el tipo de actividad
deportiva.

Finalmente, el psicólogo Néstor Jorge'
Arroyo Hemández -participante en el di
plomado- comentó: "el futuro es promisorio,
hay mucho por hacer. Actualmente hay perso
nas que no saben qué es la psicología del
deporte, por lo que estamos preparándonos
para' convencer a federativos, autoridades
y deportistas acerca de los beneficios de
esta actividad". •
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