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FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD, A.C. 

\ 

JNSTITUCION PRIVADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

CONVOCA . 
PREMIOS BIENALES FUNSALUD 2000 

LABORATORIOS COLUMBIA EN DERMATOLOGIA 
GRUPO OPTICO LUX EN DIABETES 

NADRO EN INFECCIONES GASTROINTESTINALES 
MATILDEM. DE SANTOSEN SALUD AMBIENTAL 

Estos premios han sido instituidos con el propósito de estimular y fortalecer la investigación en el campo de la 
Salud en México. Los premios se entregarán de acuerdo con las siguientes: 

BASES 
../ Podrán concursar los trabajos de investigación original en Dermatolo~ía, Diahete.\· Mellitu.\·, b~feccioues 

Gastrointestinales y Salud Ambiental, realizados en instituciones de educación superior, investigación en sahu.l 
o unidades de atención médica, públicas o privadas, del país . 

../ Los trabajos !'emitidos a concurso deber~in haber sido publicados en revistas nacionales o del extranjero en 
un plazo no mayor de cinco atios anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, o bien haber sido 
aceptados para su publicación en revistas prestigiadas . 

../ Los Jurados tomarán en cuenta la importancia de las revistas en que hayan sido publicados los tn1bajos . 

../ Cada autor principal podrá concursar con un solo trabajo . 

../ El Jurado de cada premio considerad criterios como: originalidad, congruencia con el tema del premio, 
utilidad de los resultados, vigencia, innovación teórica y metodolÓgica, trascendencia e imp:lcto social . 

../ No podrán participar trabajos en los que se incluyan entre sus autores a miembros tld .Jurado del Premio en 
cuestión. 

Para participar en el concurso los autores deber{m cumplir con los siguientes t·equisitos: 

../ Entregar un ejemplar de la publicación como originalmente se haya publicado o se vay~ a publicar, ya sea en 
idioma español o idioma inglés; 

../ Cinco ejemplares del trabajo, en los cuales no se incluyan los nombres y referencias de los autores. Estos 
ejemplares pueden ser copia fotostática legible . 

../ Mencionar cuantas veces el trabajo ha sido referenciado . 

../ Curriculum Vitae del autor principal 

../ Solicitud escrita señalando el premio en el cual concursa su trabajo . 

../ Los trabajos debenin ser entregados en el domicilio de la Fundación Mexicana para la Salud, ya sea 
personalmente o por correo certificado . 

../ Solamente serán juzgados los trabajos recibidos hasta el día 30 de junio de 2000. 
PREMIOS 

Cada premio consistirá en un Diploma y un estimulo ~conómko de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS), que se 
entregarán al autor principal de los trabajos premiados. A los coautores del trabajo premi:tdo se les entregará una 
constancia. Se conservará la confidencialidad de los trabajos no premiados y se devolverá al autor correspondiente la 
documentación recibida. Tal decisión no imposibilita la presentación del mismo trabajo en futuros concursos. 
El dictamen de los jurados sen\ inapelable. El premio podría ser declarado desierto. 

JURADOS 
Estarán integradospor científicos seleccionados en cada área, representantes de la Academia Nacional de Medicina, 
la Academia Mexicana de Cirugía, una asociación profesional vinculada con la rspccialidad correspondiente, la 
Aso.ciación M.exic~na de F~cultades y E~~uelas ~e Medicina; cada premio ínctuir:í por lo menos un jurado que 
r:Hhque en el m tenor del p:us. La Fundacwn MeXIcana para la Salud fungir:í como Secretari:tdo Técnico. 

PREMIACION 
Los premios se entreganín en sesión solemne convocada por la Fundación Mexicana parn la Salud, en frcha, lugar 

y hora que se anunciarán con antelación. 

INFORMES 
Enero de 2000 

¡. Periférico Sur No. 4809 c:1si Esq. Viaduéto Tlalpan, Col. El Arenal Tencnan Tlaln 14610 M· · 1) r. 
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Al tomar posesión como director general de Jnfonnación, dependiente de la Secretaría de la 
Rectoría, el funcionario dijo que en la reforma universitaria la /aborde los medios será 
fundamental 

Proporcionar información completa y oportuna del 
acontecer universitario, meta de Néstor Martínez 

P or disposición del rector Juan 
Ramón de la Fuente, el secretario de 
la Rectoría, Alberto Pérez Bias, pre
sentó al periodista Néstor Martínez 
Cristo como director general de In
formación de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México. 

Al tomar posesión de su cargo, 
Néstor Martfnez ofreCió colaborar 
de manera decisiva con los medios 
de comunicación, a fm de que éstos 
cuenten con una información más 
completa y oportuna del. acontecer 
universitario, como la reforma uni
versitaria donde, di jo, la labor de los 
medios será fundamental. 

El licenciado Alberto Pérez Bias 
informó que Néstor Martínez se in
corpora al equipo de trabajo de la 

Secretaría de la Rectoría. "La presen
cia de un periodista reconocido, con 
un gran trabajo en la fuente universi
taria, corresponde a la atención y 
cuidado que el rector considera debe 
darse a esta área". 

Néstor Martínez se ha desempe-
. ñado como director general de Co

municación Social del Consejo de la 
Judicatura Federal; fue coordinador 
general de Comunicación Social del 
Senado de la República, lugar donde 
ocupó antes la Dirección Géneral de 
Información. 

Tralk'\ió como repmtero en ú.J Jor

nada y unomásUI!O, donde cubrió por 
más .de cuatro años la fuente universi
taria Posteriormente desarrolló su tarea 

profesional en la fuente política y elec-

toral; asimismo patticipó en la funda
ción de la revista Epoca. 

&tudió una especialidad en 0>
municación Social en la Universidad 
Panamericana y en 1990 obtuvo una 

beca otorgada por la Biblioteca Benja
mín Franldin, la Fundación Ford y el 
gobierno de &tados Unidos, para tia

bajar por cuatro meses en el periódico 
Chicago Sun TtmeS de esa ciudad• 

Continúa la reestructuración de la administración central; 
se dieron a conocer nuevos nombramientos y ratificaciones 

C omo parte de la reestructura
ción en la administración central de la 
UNAM y para reducir la estructurá 
adrninistrativadelai.nstitución,desapa
recen las direcciones generales de 
Noonatividad y Sistemas Administra
tivos, de Servicios Comerciales -am
bas adscritas a la Secretaria Adminis
trativa- y de DesarroUo Institucional, 
perteneciente a la extinta Secretaría de 
Planeación. 

Asimismo, la Dirección General 
de Evaluación Educativa queda adscri
ta a la Secretaria General. De esta 
manera son cinco ya las dependencias 
de la administración central que como 
tales han desaparecido. 

Las funciones de las direcciones 
generales de Normatividad y Sistemas 

Adrninistrati vos y la de Servicios Co
merciales serán absorbidas por la Di
recciónGeneraldePersonalalfrentede 
la cual fue ratificado el CP Juan Mario 
Torres, así como por la Dirección 
General de Servicios Administmti vos 
cuyo titular es el CP Juan José Pérez 
Castañeda 

Con la transferencia y com
pactación de estructuras, la Coordina
ción General de Reforma Unive~ita
ria. de la cual es titular el doctor José 
Narro Robles, queda con una sola 
dirección: lade&tadfsticay Desarrollo 
Institucional, al frente de la cual estará 
el ingeniero Juan Ursul. 

Para la Dirección General de Ser-· 
vicios Médicos, que se adscribe a la 
Secretaría Administrativa, fue nom-

bradoeldoctor JoaquínLópezBároena, 
profesor de la Facultad de Medicina, 
quien ha sido secretario del Consejo 
NB:Lional de Salud, director general de 
Educación, así como secretario de 
Enseñanza Clínica en la dependencia 
unive~itaria 

En la Direa:ión Gener'dl de Progra
mación y Presupuestación fue ratifica
do el M en C Héctor Domínguez, y en 
la de Evaluación Educativa, la doctora 
Rosa Marfa Valle. 

Para la Dirección General de Aten
ción a la Comurúdad Estudiantil, de la 
SecretarfadelaRectoría, fuenombrado 
el doctor Roberto 'lwlya, profesor de 

• la Escuela Nacional de&tudios Profe
sionales (ENEP) Iztacala en donde 
desempeñó diversos puestos, así como 
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de la Facultad de Medicina, donde fue 
secretario de Asuntos &tudiantiles. 

En los próximos días se darán a 
conocer otros ajustes en la estructura de 
la administración central, así como 
nuevos nombramientos.• 

Fe de erratas 

Por un error ajeno a Ga
ceta UNAM en la portada 
del número 3,350 de esta 
publicación aparecen in
vertidas las fotografías de 
la doctora Lily Kassner y 
de la maestra Alma Rosa 
Jiménez Chávez. 
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Gerardo Ferrando, director de la facultad, luego de hacer un recuento de lo hecho desde que se 
aprobaron esos programas, dijo que el objetivo de la reunión fue realizar una revisión exhaustiva de los 
avances alcanzados hasta este momento en cada uno de los proyectos, pero dentro de tm contexto más 

amplio 

Realiza la Fl el Seminario de Integración de los 
Programas Estratégicos del Plan de Desarrollo 

C on objeto de fortalecer su com
promiso con la sociedad mexicana y 
mantener su liderazgo como institu
ción educativa, la Facultad de Inge
niería (FI) se ha e forzado por ser 
una entidad solidaria, propositiva y 
dinámica; en transformación cons
tante para preparar nuevas genera
ciones de ingenieros sensibles a la 
problemática social y tecnológica que 
plantea el cambio, aunado a una for
mación humanista. 

En ese marco, y para cumplir con 
sus tareas sustantivas, realiza un pro
yecto de largo plazo centrado en 
generar y transmitir nuevos codoci
mientos, preservar y fortalecer la 
identidad y cultura nacionales, así 
como en el estudio y comprensión de 
nuestra sociedad y en preparar los 
profesionales que el país requiere, el 
pasado 4 de mano se efectuó el Semi
nario de Integración de los Programas 
&tratégicos que conforman el Plan de 
Desarrollo 1999-2003. 

El maestro Gerardo Ferrando Bra
vo, director de la FI, recordó: "cuando 
asumí la dirección, en febrero de 1999, 
la comunidad reiteró la necesidad de 
emprender un proyecto de transforma
ción de la estructura y forma de funcio
namiento de la facultad, tomando en 
cuenta las necesidades del país, la com
petencia profesional y el men:ado de 
trabajo para los egresados en el nuevo 
siglo". 

Por ello, se realizó un proceso de 
planeación estratégica participativa en 
el que colaboró.Ja mayor parte de la 
comunidad Las conclusiones de esta 
etapa señalaron que la formación de los 
ingenieros del siglo XXI estará condi
cionada por la capacidad para ÍllCO!pO
rar la investigación científica y tecnoló
gica corno parte integral del perfil pro-

4 O 16 de marzo de 2000. 

fesional,conunaculturadecalidadque 
lo habilite para la competencia global y 
la integración en las cooientes de inno
vación tecnológica, producción y mer
cadotecnia de los grandes bloques co
merciales; con una clara conciencia de 
la necesidad de ~orar los niveles de 
vida de las mayorías mediante opciones 
productivas y de empleo dignas, donde 
se preserven la b¡odiversidad, el equi-
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librio'ecológicodel planeta y se aprove
chen al máximo los recursos disponi
bles, afirmó. 

Porellosediscutió,enprimertérrni
no, con los miembros del claustro 
académico horizontal, gmpo de líderes 
académJcos y profesionales del gremio 
de los ingenieros, que trabajan en la 
academia, el servicio público y el mun
do profesional. Con sus observacio-

nes, críticas y opiniones se perfeccionó 
el proyecto original. Posterionnente se 
efectuó una consulta general, en la que 
se tuvo una gran participación; en ella se 
recibieron alrededor de 160 propuestas 
y comentarios de la comunidad con los 
que se enriqueció el plan. 

El7 de octubre de 1999 fue aproba
do fonnalmente el Plan de Desarrollo 
de la Facultad de Jngenieria 1999-
2003, elaborado bajo la dirección del 
Consejo de Planeación, con la colabo
ración del Comité Operativo de Apoyo 
al Consejo de Planeación y con la 
participacióndelacomunidadyelclaus
tro académico. El 9 de noviembre se 
realizó una reunión plenaria con éstos, 
59 responsables de proyectos estratégi
cos, en algunos casos con más de un 
proyecto asignado y 2fJ) miembros 
más de todos los niveles y áreas de la 
Facultad de Ingeniería para integrar 
grupos que trabajen con detalle cada 
uno de los 64 proyectos que, en conjun
to, integran los 15 programas estratégi
cos del plan. Estos grupos han venido 
reuniéndose con gran entusiasmo para 
continuar analizando y desarrollando 
los programas estratégicos. 

Acerca del Seminario de lntegra
ción de Programas Estratégicos, el 
maestro Ferrando Bravo comentó: 
"en la presente reunión nos propone
rnos realizar una revisión exhaustiva 
de los avances alcanzados hasta este 
momento en cada uno de los proyec
tos, pero dentro de un contexto más 
amplio. Se trata de que cada grupo 
vuelva a revisar y analizar su proyec
to, pero ahora con el punto de vista 
y las aportaciones de los miembros 
de otros proyectos que han trabaja
do en el resto de los programas. 

"La transformación que anhela
mos para la facultad en los próximos 



años-agregó-selograráenlarnedidaen 
que los planteamientos de los progra
mas estratégicos, que en algunos casos 
tienen un carácter parcialmente hipoté
tico, puedan convertirse en acciones 
que se ejecuten en la realidad, cuyos 
resultados puedan ser medidos y valo
rados para corregir o confinnar un 
rumbo." 

Agradeció a los miembros de la 
comunidad y del claustro académico 
horizontal que han contribuido "con 
sus conocimientos, experiencia tiem
po y esfuerzo para que ·hayamos 
logrado llegar hasta este punto del 
proyecto de planeación estratégica 
participativa, donde estamos listos 
para pasar de la discusión a la acción, 
de Jos planes en papel a los esfuerzos 
y resultados en el aula, laboratorios, 
oficinas, prácticas profesionales y la 

relación con la sociedad". 
Por su parte el ingeniero Fernando 

Echeagaray Moreno, coordinador de 
Planeación y Desarrollo, explicó: ''la 
razón de este esfuerzo y movilización, 
de esta convocatoria a los más conspi
cuos exponentes de la docencia, de la 
investigación, de los alumnos y de los 
exalumnos con mayor reconocimiento 
y experiencia obedece a nuestra pre
ocupación por el gran rezago de la 
ingenien a mexicana que póne en peli
gro el desanullo del país. Asimismo la 
formación de los futuros ingenieros, 
los procesos educativos, la tecnología, 
la infraestructura y la administración 
también se encuentran seriamente atra
sados. ~por tanto, la moder
nización y la excelencia académica. Por· 
eso estamos aquí, porque creernos que 
es necesario un cambio radical, tras-

cendental, apoyado en una visión 
transformadora, basada en valores, 
principios y experiencias plasmadas 
en este Plan de Desan-ollo". 

La intención de este seminario es 
que los proyectos sean analizados, 
discutidos y enriquecidos por los 
participantes. "Los invitamos a rea
lizar este ejercicio de análisis crítico 
de reflexión y participación intensa, 
de confluencia e integración realista 
y realizable, mediante acciones con
cretas, utilizando para ello la esencia 
misma de la ingeniería: el ingenio. 
En nuestra facultad debemos pla
near con inteligencia, decidir con 
racionalidad y actuar con decisión". 

En el seminario participaron más 
de 300 personas, entre profesores, 
alumnos y especialistas. Los traba
jos se dividieron en 15 mesas, co-

Piden los miembros de la SEFI participar 
en el Congreso· Universitario 

La ~ociedad de Exalumnos 
de la Facultad de ingeniería 
(SEFI), mediante su presidente, 
Gotzon de Anuzita, expresó su 
apoyo al rector Juan Ramón de la 
Fuente y el deseo de los integran
tes de la agrupación por partici
par, como miembros de la comu
nidad de la Universidad Nacional, 
en el Congreso Universitario. 

En una visita al rector, integran
tes del consejo directivo de la SEFI 
-representados por el ingeniero 
Anuzita-, señalaron: "Creemos que 
podremos contribuir en ese esfuer-

zo de transformación de la UNAM, 
en el que, por supuesto, el papel 
más importante deberá ser el de los 
académicos". 

Acompañados por el director 
de la Facultad de Ingeniería (FI), 

maestro Gerardo Ferrando Bravo, 
invitaron al rector De la Fuente a su 
próxima asamblea del28 de marzo 
a fin de dirigir un mensaje a Jos 
egresados y amigos de esta socie
dad, con el propósito de promover 
y conocer los pros~tos y objeti
vos de la Universidad. 

Luego de agradecer el apoyo 

que la SEFI siempre ha dado a la 
Universidad Nacional, y aceptar la 
invitación a la próxima asamblea de 
la agrupación, el doctor De la Fuen
te ponderó la labor de esta sociedad 
a lo largo de sus 37 años de activi
dad, y resaltó las cualidades de su 
organización, "la cual ha sido el 
modelo de egresados que requiere 
la UNAM". 

El doctor De la Fuente asegu
ró a los miembros del consejo 
directivo de la SEFI que la parti
cipación de los egresados en el 
Congreso Universitario es una 
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rrespondientes a los programas es
tratégicos: El Desarrollo del Perso
nal Académico, l.a Fonnaci6nde los 
AlUT11110s, La Modemimci6n de los 
Procesos Educativos, La Transfor
mación de Los Sistemas de Apoyo 
Académico, l.a Cooperación Acadé
mica, El Fomento de la Investigación 
y Desan-ollo Tecnol6gico, l.a Co
municación, Úl Diversificación del 
Fif!Onciamiento, Úl Participación 
en la Solución de los Problemas de 
Interés Nacional, La Sistematiza
ción de La Evaluación de los Proce
sos en la Facultad, Los Egresadós, 
El Impulso a las Refonnas EstnKtll
rales y Administrativas, El Desarro
llo del Personal Administrativo, Úl 

Seguridad e lnstalaciones,y Úl Di
fusión de la Cultura y el Fomento de,l 
Deporte.• 

petición que ha recibido de dis
tintas comunidades. 

Para concluir el encuentro, el 
pre idente de la SEFI entregó al 
rector las Memorias del Palacio de 
Minería, primer inmueble que al
bergóalacomunidaddelaFacultad 
de lngeniería y sede actual de la 
sociedad. 

En el acto estuvieron también 
los ingenieros Leopoldo Libennan, 
Agustín Domínguez Zerboni, Jor
ge Cabezut Boo y Jaime Torres 
Herrera, integrantes de la mesa di
rectiva de la SEFI.• 
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En la ceremonia el director la escuela, Carlos Levy, entregó diplomas a los miembros de ese cuerpo 
colegiado.que terminaron sugestión; en representación de estos últimos, Enrique DíazBarreiro expresó 

que el trabajo del grupo saliente siempre buscó la excelencia académica 

Al celebrar su 24 aniversario, la ENEP Aragón 
distingue a miembros de su Consejo Técnico 

El Consejo Técnico 

se "ha mantenido 

con respeto y 

firmeza, apegado a 

la ley y tratando 

siempre de 

beneficiar a la 

institución, 

interpretando y 

aplicando la 

legislación 

universitaria", dijo . 

Carlos Levy 

6 O 16 de marzo de 2000. 

A celebr~r su 24 aniversa
rio, la Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales (ENEP) 
Aragón entregó diplomas y me
dallas conmemorativas a los 
miembros del H. Consejo Técni
co de la unidad multidisciplinaria, 
quienes lo integraron en el perio~ 
do 1993 a 1999. 

La ceremonia se realizó en 
las instalaciones de la Sala 
Diego Rivera de la unidad 
multidisciplinaria, y estuvo pre
sidida por el licenciado Carlos 
Levy V ázquez, director del plan
tel; por el ingeniero Osear 
Alvarez, secretario general, y 
por el arquitecto Enrique Díaz 
Barreiro, en representación del 
H. Consejo Técnico y decano 
de ese cuerpo colegiado. 

Díaz Barreiro señaló: "to
das las decisiones que se han 
tomado en el seno del consejo 
han buscado siempre la exce
lencia académica y engrandecer 
a nuestra Universidad". 
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Por su parte, el licenciado 
Levy Vázquez mencionó que 
festejar el 24 aniversario de la 
escuela es la mejor oportunidad 
para honrar a los consejeros 
técnicos que de jure finalizaron 
su gestión por el esfuerzo y 
entrega que demostraron duran
te esos años. 

El director del plantel hizo un 
recuento de los avances del H. 
Consejo Técnico a lo largo de ese 
sexenio, tales como la aprobación 
de nueve planes de estudio; la 
maestría y el doctorado en Peda
gogía y Derecho, además de rati
ficar la Especialización en Puen
tes. "El consejo cumplió con las 
expectativas en cuanto a la modi
ficación y actualización de lama
yoría de los planes de estudio. 
También tuvo oportunidad de 
crear la división de Estudios de 
Posgrado e Investigación, el sis
tema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, la Unidad 
de Asuntos Estudiantiles. Asi
mismo, en 1998, se aprobó la 
creación de las comisiones de 
Honor y Justicia, la de Seguridad 
y Vigilancia, la de Salud, y la de 
Regeneración del Entorno, pero 
lo principal fue la autorización del 
Plan de Desarrollo 94-98 y del de 
98-2002, que incluye el proyecto 
académico de esta administración, 
cuyo contenido fue analizado en los 
Comités Académicos de Carrera, 
hasta llegar a su aprobación por 
ese cuerpo colegiado". 

Además, el licenciado Levy 
Vázquez dijo que el Consejo 
Técnico se "ha mantenido con 
~espeto y firmeza, apegado a la 
ley y tratando siempre de bene
ficiar a la institución, interpre-

tanda y aplicando la legislación 
universitaria". 

Por otra parte, resaltó la im
portancia de que este cuerpo co
legiado sea el. primero que dura 
seis años y medio, pues se pro
longó algunos meses debido al 
paro de labores. Asimismo, 
concluyó: "para que exista 
gobernabilidad y respeto dentro 
de la ENEP Aragón se necesita 
un Consejo Técnico firme, sólido 
e integrado como el que acaba de 
finalizar su periodo". 

Los profesores y alumnos 
consejeros técnicos menciona- , 
ron que a pesar de la heteroge
neidad de las ideas y de los 
criterios vertidos dentro del 
consejo, los acuerdos siempre 
se han tomado por consenso y 
de acuerdo con la legislación, 
lo cual ha permitido la gober
nabilidad en la escuela. 

Por otra parte, expresaron que 
ser consejeros, además de ser un 
privilegio, es una responsabili
dad porque tienen la represen
tatividad de la comunidad uni
versitaria. El trabajo es arduo y lo 
hacen con gusto por el aprecio 
que le tienen a la Universidad y a 
la ~scuela Nacional de Estudios 
Profesion(\les Aragón y siempre 
con el fin de que la actividad 
académica de la escuela se vea 
cada día más fortalecida. · 

De igual forma señalaron que 
a pesar de que el H. Consejo 
Técnico es un cuerpo heterogé
neo que incluye a todas las disci
plinas, sus integrantes siempre 
han tenido presente la responsa
bilidad hacia la institución, ante
poniendo lo académico p·or enci
ma de otros aspectos . • 



Raúl Moncarz, de la Florida lntemational University, aclaró al participaren el Seminario de 
Inve tigaciónenGobiernoyA untosPúblico .Política Pública yCri i. Financiera. 
México y América Latina, que se imparte en la sede del Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, que la liberali::_ación económica debe acompañarse de un marco legal 
que, en muchos casos, es inexistente 

La liberalización financiera ha generado graves 
crisis bancarias en países del Ter~er Mundo 

L ESTELAALCÁNTARA 

a crisis bancaria de Méxi
co, que dio inicio en 1995 y que 
persiste hasta nuestros días, ha 
avanzado en gran parte porque el 
sector bancario no ha hecho su 
labor: transformar los activos lí
quidos en mayor producción, 
señaló el doctor Raúl Moncarz, 
de la Florida lnternational 
University, al participar en el Se
minario de lm•estigación en Go
bierrw y Asuntos Públicos. Polí
ticas Públicas y Crisis Financie
ras. México y América Latina, 
que se imparte en la sede del 
Pos grado de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales (FCPS). 

Advirtió que en algunos paí
ses de Latinoamérica y del Cari
be -entre los que se enc!Jentra 
México- se han precipitado los 
esquemas de liberalización finan
ciera, generando graves crisi 
bancarias en esas naciones, y 
aclaró que la liberalización eco
nómica debe acompañarse de una 
marco legal que. en muchos ca.
sos. es inexistente. 

El investigador refirió que el costo 
de la crisis bancaria, que comenzó a 
experimentar nuestro país en 1995, 
equivale aproximadamente al 11.9 
por ciento del Producto Interno Bru
to (PIB) de 1997. 

Explicó que las crisis finan
cieras de Argentina ( 1980 a 1982 
y de 1989 a 1990), han tenido un 
co to equJvalente al cuatro por 
ciento de su PIB anual. Mientras 
que a Venezuela le ha costado el 
13.2 por ciento del PIB en 1994 
y el cuatro en 1995. 

Chile vivió -de igual forma
un desequilibrio bancario en los 

Raúl Moncarz. 

años 80 que le costó el 3~ por 
ciento del PTB anual. Por su parte 
Brasil expenmenta la misma si
tuación desde 1994 que le ha 
costado el 5.9 por ciento del PIB 
que incluye líneas de crédito, in
centivos fiscales y préstamos del 
Banco Central, así como asisten
cia de bancos estatales. 
. El especialista en finanzas 

consideró que hoy día la crisis 
bancaria no tiene que ver con la 
fortaleza de los estados, porque 
de cualquier manera ~ntra y co
rrompe lo que sea. 

Dijo que a medida que la 
globalización avanza, podría pen 
sarse que la duración y la magni
tud de la crisis bancaria disminu
ye o mejora. Sin embargo destacó 
que, contrario a lo que se supone, 
muchos paí es logran "globa
lizar" sus economías y aún a í 
continúan enfrentando graves 
problemas internos como el des-

Edgar Ortiz. 

empleo, la falta de inversión, la 
inflación o la baja productividad. 

Raúl Moncarz aseveró que para 
reducir la persistencia de las crisis 
bancarias es necesario inyectarle 
mayor capital al sistema bancario, 
y establecer un marco legal claro 
que contemple la adecuada super
visión de dicho sistema para '"cui
dar la cali(lad de los activos y los 
préstamos''. 

Consideró necesario generar 
mayor información acerca de la 
importancia que tienen los flujos 
de capitales y el contagio capita
lista. Dentro de lo factorc deter
minantes en la contaminación fi
nanciera contempló el riesgo so
berano, la fuga de capitales y el 
tipo de cambio. 

Advirtió que la crisi b~ncaria 

ha ucumbido en algunos países 
de Latinoamérica porque se han 
abierto a los capitales extranjeros, 
pero en otros. como México, aún 
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existen muchas restricciones para 
estos capitales. 

Raúl Moocarz dijo que en el 
ámbito internacional están creán
dose restricciones de capital para 
regular el mercado global. Sin 
embargo, aseveró que la globa
lización financiera va a llegar a 
~n nivel donde será diffcil para 
los poderes locales controlarla. 

Por su parte el doctor Edgar 
§ Ortiz Calisto, de la Divi ión de 
~ Estudios de Posgrado de la 
~ UNAM, dijo que el costo mexi
ii cano de la crisis bancaria, que 
~ está concentrado en el Instituto 

de Protección al Ahorro Banca
rio (IPAB), equivale -hasta este 
año- a cien millones de dólares 
del Producto Interno Bruto, es 
decir, que en los próximo años 
en lugar de tener un desarrollo 
del cinco o seis por ciento, Méxi
co tendrá un crecimiento de sólo 
cuatro por ciento. 

Reconoció que sin la creación 
del Fobaproa, ahora IPAB, nues
tro país hubiera atravesado por 
un proceso parecido al que uce
dió en Ecuador, donde la banca 
se cayó totalmente. "Era un paso 
necesario, el gobierno estaba atra
pado. Se evitó la gran debacle, 
pero hubo en este proceso mucha 
corrupción". 

Finalmente comentó que la 
mayoría de las crisi bancarias se 
generan en los países que están 
en vía de desarrollo, debido a 
que el Estado siempre ofrece 
garantías excesivas y se erige 
como el benefactor que iempre 
al va y rescata a las empre as y a 

los bancos en quiebra. • 
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B~NCO DI! DATOS 

Participa en el estudio 
de los ecosistemas 

. María de Jesús Ordóñez ha 
colabf?rado desde 1978 
hasta la fecha en 13 
proyectos de investigación 
en Ecología Humana; 
Conservación y Manejo de 
Recursos Naturales; 
Desarrollo de Bases de 
Daros Biológicos, 
Geográficos y 
Socioeconómicos. así como 
en el dise11o y la 
implantación de sistemat de 
información geográfica 
para el esltldio y La 
emluación de Los procesos 
de rransfonnaci6n de los 
ecosistemas. 
Ha publicado más de 20 
artículos y capítulos en 
libros relacionados con La 
conservación de La 
naturaleza. y ha colaborado 
en La elaboración de U/la 

docena de informes técnicos 
para diferenres agencias. 
tale~ como la Comisión 
Nocional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), el 
Banco Mundial, el Fondo 
Mexicano para La 
Conservación de la 
Naturalew, la FAO y la 
Fundación Ford. 
Ha tmpartido más de 30 
conferencias en foros 
nacionales e 
internacionales; asimismo 
ha impartido 21 cursos en 
diversos posgrados acerca 
de conservación, 11111nejo de 
recurso.\ naturales. 
diversidad biológica, 
sistemas de información 
geográfica, y medio 
ambiente y sociedad. 

8 O 16 de marzo de 2000. 

En el Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la 
lnvestigpción Científica, María de JestísOrdónez, del CRIM, 
expresó que más del90 por ciento de esas zonas del mundo se 

~ 

j encuentran habitadas por seres humanos, quienes realizan diversas 
~ actividades que, o ayudan a conservar los recursos que ahí hay o 
~ Los deterioran 
~ 

LasAreas Naturales Protegidas, mecanismo 
que trata de conservar algo de esta riqueza 

E PíA HERRERA 

specialistas en ciencias natura
Jes coinciden en que se vive la 
época de mayor diversidad bioló
gica en la historia de la humanidad, 
al mismo tiempo que, por la propia 
actividad del hombre, es la de mayo
re pérdidas de especies animales y 
vegetales, situación que ha llevado a 
la desaparición de ecosistemas y a 
crisis ambientales nunca antes vis
tas en nuestro planeta. 

Con ~1 fin de combatir esta 
problemática, una de las solucio
nes que se ha encontrado y se ha 
puesto en marcha es el estableci
miento de Areas Naturales Prote
gidas, tema que, dado el creciente 
interés de los científicos por des
arrollarlo e investigarlo a fondo, 
dio origen al curso que con ese 
nombre inició el pasado 6 de mar
zo en el Auditorio Nabor Carrillo 

de la Coordinación de ]a' Investiga
ción Científica. 

Organizada por el Programa 
Universitario de Medio Ambien
te, esa actividad académica comen
zó con la participación de la M en 
C María de Jesús Ordóñez, del 
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM), quien 
precisó que las áreas naturales pro
tegidas (ANP) son un mecanismo 
para tratar de conservar algo de esta 
riqueza y que no es un asunto que 
pueda analizarse desde un solo 
punto de vista, ya que muchos 
enf~ques y diferentes ramas de la 
ciencia confluyen en su trato. 

Destacó que más del 90 por 
ciento de esas zonas del mundo se 
encuentran habitadas por seres hu
mano , quienes realizan diversas 
actividades que, o ayudan a con-
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servar los recursos que ahí hay o 
los deterioran. "Por eso tenemos 
que comprender la base ecológica, 
biológica que sustenta esta tarea 
y las bases sociales, culturales, 
de organización de estos grupos 
que hacen uso, manejo, aprove
chamiento o explotación de esos 
recursos". 

Destacó que anteriormente se 
consideraba a las áreas naturale 
protegidas como aquellas zonas 
prístinas en donde la actividad 
humana no había llegado y, por 
lo tanto, "existía en ellas buena 
representación de ecosistema, 
flora y fauna, paisaje que per
mite ver la naturaleza en todo su 
esplendor". Sin embargo, como 
ya es difícil encontrar este tipo de 
lugares, dicho concepto ha evo
lucionando hasta el punto que, 
incluso, incorpora el de superfi
cies que han sido alteradas pero 
que se han restaurado, lo cual 
implica un alto costo, revertir ese 
estado de cosas para alcanzar nue
vamente las condiciones origina
les del lugar. 

"¿Cuántas áreas naturales hay 
en el mundo en las que el humano 
no ha llegado e iniciado un proce
so de cambios, de su modifica
ción para la apropiación de recur
sos y la transformación de este 
medio para uso agrícola, pecua
rio, forestal o asentamientos hu
manos, dañando el suelo fértil y 
el agua del lugar?", preguntó la 
maestra Ordóñez. 

Así, la definición de ANP pue
de decirse que es aquella porción 
del planeta, terrestre o acuática, 
donde el ambiente original, es 

decir, el conjunto de condiciones 
externas' que influyen en la vida 
de un organismo o población, no 
ha sido esencialmente alterado 
por el ser humano, sujeta a pro
tección. 

De esta forma, la creación de 
ANP constituye en la actualidad 
una estrategia social ante la natu
raleza y su designación determi-' 
na una forma de ordenamiento 
territorial, pues necesitamos co
nocer nuestro ambiente, ¿qué hay 
en él?, y ¿en qué cantidad? Ade
más, representan un importante 
reservorio de procesos biogeo
químicos, sociales, culturales y 
como banco de germoplasma. 

Sin embargo, indicó la maes
tra Ordóñez, la creació,n de las 
áreas naturales protegidas no es 
resultado de este siglo. Históri
camente el hombre ha tenido la 
necesidad de conservar áreas 
de manera natural. No obstan
te, señaló que desafortunada
mente hoy día la relación del 
hombre con la naturaleza, en el 
caso de la cultural occidental, 
se da ajena a nuestra co
tidianidad, porque no in
teriorizamos dicho proceso ni 
los beneficios que estamos re
cibiendo del ambiente . 

De hecho, por ejemplo, para 
los economistas solamente hay 
recursos indispensables y no in
dispensables, los cuales se clasi
fican así, sin tomar en cuenta si 
son o no renovables. El criterio 
es "con tecnología, con conoci
miento y con apoyo financiero 
todo los recursos pueden ser 
sustituibles", concluyó. • 



Eugenio Ley Koo, de/Instituto de FL~ica, escribió la obra El electrón centenario, texto 
que ha despertado la curiosidad entre los estudiantes porque es M escrito con rigor y 

exactitud; el volumen fue presentado recientemente en la Casa Universitaria del Libro 

En un libro, la historia y desarrollo de las 
investigaciones en torno al electrón 

E UURA ROMERO 

n 1897, J.J. Thompson des
cubrió uno de los componentes de 
la materia en el nivel atómico y 
molecular: el electrón. Dicho ha
nazgo se dio al establecer que los 
rayos catódicos están constitui
dos por partículas muy ligeras y 
con carga eléctrica negativa. 

Acerca de esa partícula el doc
tor Eugenio Ley Koo, del Instituto 
de Física, escribió el libro El elec

tr6n centenario, donde se refiere 
a la historia y el desarrollo de las 
investigaciones en torno a esa uni
dad natural de carga eléctrica. 

En la presentación de la obra, 
efectuada en la Casa Universitaria 
del Libro, la doctora María de lo 
Angeles Ortiz, de la Facultad de 
Ciencias, dijo que el texto ha des
pertado la curios.idad entre los 
estudiantes "porque está escrito 
con rigor, exactitud y pensando en 
cada paso en el lector, no deja 
cabos sueltos y el autor e adelanta 
a responder cada duda que pueda 
surgir, de hecho, así son las clases 
del doctor Ley Koo". 

Resaltó que la estructura con la 
que fue escrito el volumen pennite 
reconocer la importancia de cada 
uno de los progresos de investiga
ción, demostrando así que la cien
cia se construye paso a paso. co
rrigiendo o mejorando los resulta
dos previos. 

Manifestó que una virtud del 
libro es que presenta a la ciencia 
como resultado de la labor de 
jóvenes; se necesita la audacia y 
la juventud para proponer ideas 
novedo as y revolucionaria. y, 
de alguna manera, e o se plasma 
en la obra". 

Eleuterio Castaño, Manuel Torres, Eugenio Ley Koo, Carlos Buje, Maria de 
los Angeles Ortiz y Onofre Rojo. 

Finalmente, dijo, El electr6n 

centenario será referencia obliga
da para los estudiantes, en espe- · 
cial, de la Facultad de Ciencias. 

El doctor Manuel Torres, del 
Instituto de Física, aseguró que es 
una tarea complicada relatar la 
vida de cien años del electrón. ya 
que es "apasionada y tormento
sa''; en la obra se incluye su sol
tería, su familia, su vida en pareja 
y, de pronto, también aparecen 
"perversiones" como la violación 
de la paridad y la degeneración, 
entre otros términos científico . 

Explicó que el electrón en una 
de las partículas elementales más 
interesantes por lo versát i 1 de su 
comportamiento y, a partir de su 
descubrimiento, se hallaron otra~ 
partículas, algunas de las cuales 
no se consideran fundamentales, 
que abrieron el camino a la com
prensión de la naturaleza y enten
dimiento de la materia. 

En el acto participaron, ade
más, los doctores Onofre Rojo. 

del In titulo de Física, y Eleuterio 
Castaño, de la Universidad Autó
noma Metropolitana , unidad 
lztapalapa. 

El electrón centenario es el 
número 165 de la colección Úl 

Ciencia para Todos que coedita 
la Secretaría de Educación Públi
ca, el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología, y el Fondo de 
Cultura Económica. • 
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BANCO O~ DATO S 

Es profesor de la Facultad de 
Ciencias 

El doctor Eugenio Ley Koo 

estudió física en la Universidad 

Autónoma de Puebla y obtln•o 

sus grados de maesTría en 

ciencias y doctorado en filosofía 

en la Universidad de Indiana. 

Ha sido investigador del 
Instituto de Física y profesor de 

la Facultad de Ciencias de la 

UNAM. Obtuvo la Medalla 

Académica de la Sociedad 

Mexicana de Física y el Premio 

Universidad Nacional. Ha sido 

profesor huésped de la 

Universidad China de Ciencia y 

Tecnología. 
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Las principales 

misiones que han 

explorado ese 

planeta son la 

Mariner 9, las 

Viking 1 y 2, y la 

Mars Global 

Surveyor 

(Examinador total 

orbital de Marte) 

1 O '1 16 de marzo de 2000. 

En eL Auditorio Ricardo Monge López, de/ Instituto de Geofísica, Antonio Hernández 
explicó que la principales exploraciones a ese planeta han ayudado. además, a conocer más 

su campo magnético 

Las misiones espaciales al planeta Marte han 
~rmitido hacer un mapa de su superficie 

M LAURA ROMERO 

arte, el planeta rojo, 
debido a su cubierta de óxido 
de hierro, ha llamado la aten
ción de los humanos desde la 
antigüedad. Sin embargo, es 
hasta las últimas décadas que 
su estudio se ha profündizado 
mediante diversas misiones 
espaciales. 

Como parte de las activida
des del Programa Universita., 
río de Ciencias Espaciales y 
Planetarias de la UNAM, el 
maestro Antonio Hernández 
Barosio se refirió al Análisis 
Geológico y Geofísico del Mag
netismo Cortical del Planeta 
Marte en conferencia efectua
da en el Instituto de Geofísica 
el pasado 8 de marzo. 

En el Auditorio Ricardo 
Monges López, de esa depen
dencia universitaria, el inte
grante del posgrado en Cien
cias de la Tierra explicó que 
las principales misiones que 
han explorado ese planeta son 
la Mariner 9, las Viking 1 y 2, 
y la Mars Global Surveyor 
(Examinador total orbital de 
Marte), la cuales han ayuda
do a conocer más de su super
ficie y campo magnético. 

Rasgos Marcianos 

Como resultado de esas mi
siones se ha obtenido un mapa 
de la superficie marciana, en 
donde se hal lan rasgos funda
mentales: el primero es que el 
planeta e tá dividido en dos 
parte , fenómeno conocido por 
los científicos como "dicoto-

Gaceta VNAM 

mía planetaria". Esta división con
siste en que el hemisferio sur está 
fuertemente "crate~ado" y el norte 
se constituye por un "océano de 
arena", planicies suaves con cien
tos y hasta miles de kilómetros sin 
pendiente alguna. 

En la primera parte existen 
dos estructuras importantes: el 
cráter de impacto más grande del 
Sistema Solar (con 2,400 kiló
metros de diámetro) y otro de 
1 ,600. En tanto, en la segun.da, 
existen bulbos -conjuntos- vol-

. cánicos, en especial en dos zonas 
en las que se concentra la activi
dad volcánica del planeta, con
trario a lo que sucede en la Tierra, 
donde se halla distribuida a lo 
largo de los límites de las placas 
tectónicas· en todo el globo. 

"Se observa que los bulbos 
volcánicos están situados en la 
antípoda de los cráteres de im
pacto. Ello ha permitido sugerir 
que la presencia de los bulbos es 
el resultado de los impactos". 
añadió. Una de las incógnitas 
fundamentales de la geología 
planetaria que hasta el momento 
no tiene respue. la es qué origina 
esa dicotomía. 

Otra es saber si.Marte tenía un 
campo magnético. Hasta anles de 
la misión Mars Global Surveyor 
había muchas diferencias de opi
niones a l respecto. Sin embargo, 
e a sonda -que orbitó el planeta 
916 veces de manera elíptica- lo 
midió por medio de un reflector 
de electrones. "El viento solar 
consta de esas partículas que, al 
chocar con el campo magnético 
planetario, on reflejadas''. 

Antonoo Hernández. 

Dependiendo de la intensidad del 
campo magnético es la condensación de 
electrones que se reflejan, la cual fue 
detectada por la sonda como magnitud 
vectorial con tres componentes. Esas 
mediciones se ajustaron a una escala de 
código decolores de manera logarítmica · 
y así se registraron lineamientos mag
néticos, de manera casi exclusiva, en el 
hemisferio sur, aunque en los grandes 
cráteres mencionados no hay señales de 
magnetización. 

"Lo' rasgos magnéticos están res
tringidos por aspectos diferentes: la 
dicotomía planetaria, los bulbos vol
canicos y Jos cráteres de impacto. 
Esos rasgos morfológicos funda
mentales del planeta rojo permiten 
establecer cómo se formó este campo 
magnético", aseguró Hernández 
Barosio. 

¿Tectónica o Impactos? 

• Ante tales resultados un grupo de 
inve tigadores de la NASA propu&o 



Marte, el planeta ro¡e, debído a su 
cubierta de óx1do de hierro, ha 
llamado la atención de los humanos 

desde la antigüedad. 

que los Ji neamientos se deben a la 
tectónica de placas. "En la Tierra, 
conforme el piso oceánico se ex
pande, se presenta magnetización 
de las lavas del fondo marino en 
proceso de enfriamiento; los mi-
nerales ferromagnéticos se alí
nean con el campo magnético, el 
cual tiene inversiones periódi
cas, lo que origina cada determi
nado tiempo anomalías positivas 
y negativas alternadas", explicó. 

Con base en este modelo los 
científicos de la NASA conside
raron que las bandas magnéticas 
marcianas tienen un origen simi
lar. No obstante, para tener bandas 
con inversiones de tipo terrestre se 
necesita una cresta o ridge oceáni
co y zonas de subducción. "Nos 
dimos a la tarea de buscar esto 
rasgos morfológicos y no los en
contramos, sólo hay cráteres de 
impacto". Por ello, Hernández 
Barosio propuso una hipótesis 
alternativa. 

Manifestó que Marte tiene tres 
periodos geológicos: del más an
tiguo al más reciente son: el 
noaclziano (caracterizado por 
cráteres de impacto y un poco de 
vulcani mo), el hesperimw (con 
fallas geológicas y vulcanismo) 
y el amazoniano (con procesos 
secundarios, como depó itos 
sedimentarios eólicos), los cua
les a su vez han sido divididos en 
ocho épocas. 

En el noachiano se ob erva 
claramente la dicotomía plane
taria; la actividad geológica 5e 
concentró en el hemisferio sur. 
Posteriormente. en el hesperiww, 

ción al norte y se caracterizó por 
un fracturamiento asociado al bul
bo volcánico. En el amazonia110 
(actualidad), se concentra en el 
hemisfer io norte. 

"Se establece que el campo 
magnético que indujo los linea
mientos ahora registrados debió 
existir en una época antigua del 
planeta, en el noachiano, y que 
después desaparecieron los ras
gos de magnetización." 

Hay una diferencia de 700 mi
llones de años entre el origen del 
Si tema Solar (hace cuatro mil500 
millones de años) y el origen de los 
grandes cráteres de impacto (hace 

esa actividad comenzó su migra- Superficie de Marte. 

tres mil 800 millones de años) del 
planeta rojo. En ese periodo se 
presentó una caída drástica de ca
lor en ese planeta vecino. 

Esa coincidencia en tiempo 
"nos ha permitido sugerir que los 
grandes impactos fueron los que 
concentraron la energía y esfuerzo 

· del planeta en antípodas y altera
ron el proceso que generaba el 
campo magnético", por factore 
que no quedan todavía claros, 
por ello es necesario continuar los 
estudios al respecto, de modo que 
e aclaren las dudas que tornan a 

Marte en un planeta aún por com
prender, concluyó. • 

1 
S 
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Hay una diferencia 

de 700 millones de 

a,ños entre el origen 

del Sistema Solar 

{hace cuatro mil 500 

millones de años) y 

el origen de los 

grandes cráteres de 

impacto (hace tres 

mil 800 millones de 

años) del planeta 

rojo. En ese periodo 

se presentó una 

caída drástica de 

calor en ese planeta 

vecino 
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Con una población 

aproximaaa de 1 06 

cabras, el módulo 

permite que entre 200 

y 300 alumnos por 

semestre acudan con 

sus profesores para 

familiarizarse con las 

actividades de la 

caprinocultura, como 

son la limpieza, 

ordeña, descome y 

despezuñado, 

castración, obtención 

de muestras de 

laboratorio, sondeo, 

aplicación de sueros, 

entre otros 
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En ese espacio los alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia pueden 
realizar sus prácticas de inmunología, parasitología, virología,farmacología, nutrición 
clínica y manejo en general; el principal objetivo es la acm;lemia • · 

El Módulo Caprino de la FES Cuautitlán, 1 O 
años de servicio en investigación y docencia 

Martha Segundo Pedroza. 

Degustar dulces, cajeta, ma
carrones, acaneladas o queso nos 
remite a la producción de la leche 
de. cabra, la cual ocupa el segundo 
lugar de importancia en México 
después de la de vaca. Para la 
investigación, docencia y explo
tación de la caprinocultura la Fa
cultad de Estudios Superiores 
(FES) Cuautitlán cuenta con el 
Módulo Caprino que tiene más de 
10 años de servicio. 

La MVZ Martha Segundo 
Pedroza comentó que el principal 
objetivo del módulo, es la ense
ñanza, ya que en ese lugar los 
alumnos de la carrera de Médico 
Veterinario Zootecnista pueden 
realizar sus prácticas en las áreas 
de zootecnia, inmunología, 
parasitología, virología, farmaco
logía, nutrición clínica y manejo 
en general. 

EÍ módulo está dividido en 
dos áreas dedicadas a la produc
ción e investigación, donde los 
estudiantes de maestría y doctora-
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do realizan diferentes trabajos de 
análisis. 

Con una población aproxima
da de 106 cabras, el módulo per
mite que entre 200 y 300 alumnos 
por semestre acuaan con sus pro
fesores para familiarizarse con las 
actividades de la caprinocultura, 
como son· la limpieza, ordeña, 
descome y despezuñado, castra
ción, obtención de muestras de 
laboratorio, sondeo, aplicación de 
süeros, así como las diversas ma
neras como debe actuarse en caso 
de timpanismo (dilatación aguda 
del rumen del animal, originada 
normalmente por el consumo de 
forrajes tiernos o administración 
inadecuada del alimento). ' 

El timpanismo produce una 
excesiva acumulación de gases, 
acompañada de opresión de vís
ceras, por lo que no permite ex
pulsar el aire, arriesgando la vida 
del animal. En este caso se enseña 
a los alumnos la manera de intro
ducir una manguera por el hocico 

del animal, pasarlo por el esófago 
hasta llegar a la cavidad del rumen 
y poder liberar el gas, o en su 
defecto, suministrar sustancias 
que rompan la tensión existente 

~ dentro del rumen de la cabra. 
~ La profesora Segundo Pedro-
o 
¡:¡ za, responsable del módulo, ex-
~ plicó que el incremento del rebaño 
~ ha sido lento debido a que éste es 
·~ ocupado para diferentes trabajos 
t: 

8 de investigación, los que avala un 
~ Comité Integrado por el MVZ 

Jesús Guevara Vivero, jefe del 
Centro de 1Enseñanza Agro
pecuaria; por los maestros en cien
cias Alfredo Cuéllar Ordaz, jefe 
del Centro de Enseñanza Agro
pecuaria, y Arturo Trejo González, 
así como por el doctor Jorge 
Tórtora Pérez, quienes evalúan 
los· diferentes proyectos que pre
sentan los alumnos. 

En el módulo se cría la raza 
alpina francesa, un animal peque
ño que pesa entre 70 y'90 kilos en 
el caso de los machos, y de 50 a 60 
en el de las hembras; el tamaño es 
de 90 a 120 centímetros, y hasta 
90 centímetros, respectivamente. 

Segundo Pedroza explicó que 
para una buena reproducción 
caprina deben evitarse problemas 
de consanguinidad, para lo cual se 
adquieren machos sementales se
leccionados por sus característi
cas fenotípicas, tales como talla 
corporal; coloración del pelaje, 
distribución de los colores,.tama
ño de los testículos, patas firmes, 
buenas pezuñas -que no estén 
delgadas- comportamiento con 
otros machos y, en general, que 
sean los rpejores dentro del grupo 



en el que conviven, indicativos 
para la buena reproducción. 

Una manera de evitar una re
producción deficiente (consangui
nidad), es retirando a los cabritos 
machos recién nacidos. Algunos 
son destinados para plato, es decir, 
elcabritodeunoa20díasdenacido 
que toma sólo leche de la cabra, se 
vende a menor precio que los de 
edad más avanzada, mientras que 
a las hembras se les tiene en obser
vación para saber su comporta
miento después del primer parto, 
seleccionando para crianza a las de 
mejor ubre, actitud materna y pro
ducción de leche; las otras son 
puestas en venta. 

Aunque la época de mayor re
producción es agosto, todo el año 
hay nacimientos, ya que su gesta
ción dura cinco meses. Normal
mente cada cabra tiene un produc
to, aunque pueden llegar a parir 
hasta tres crías. 

En cuanto a la producción de 
leche, la MVZ Martha Segundo 
comentó que cada cabra del módu
lo aporta aproximadamente seis 
litros por día y cuenta con un pro
medio de 1 O cabras, logrando 
aproximadamente 60 litros diarios, 
los cuales se utilizan en prácticas 
estudiantiles: elaboración de que
sos, dulces y cajeta, entre otros. 

Las Cátedras 

Respecto del área de investiga
ción, el MC Arturo Angel Trejo 
González señaló que en la FES 
Cuautitlán existen grupos de tra
bajo dedicado a la caprinocultura, 
constituidos en cátedras de docen-

cia e investigación, entre las que 
destaca Enfermedades de los 
Caprinos, encabezada por el MC 
Humberto Alejandro Martínez 
Rodríguez, cuya principal línea de 
estudio es la artritis encefalitis 
caprina. En ese sentido se ha logra
do establecer la continuidad del 
problema en México; desarrollar 
métodos de diagnóstico y estudiar 
el impacto de dicha enfermedad en 
la producción caprina de la zona 
central del país. 

Sanidad y Producción de 
Ovinos y Caprinos es la cátedra a 
cargo del doctor Jorge Tórtora 
Pérez y del MC Alfredo Cuéllar 
Ordaz. Este grupo ha estudiado la 
patogenia, control y tratamiento de 
la enfermedad conocida como 
Coccidiosis en cabras, la cual afec
ta especialmente a los animales 
jóvenes y causa grandes pérdidas 
a los productores. 

Destaca el hecho de que este 
grupo ha trabajado conjuntamente 
con algunos investigadores del área 
farmacéutica para desarrollar sis
temas de liberación lenta de medi
camentos en el aparato digestivo 
de los animales. con lo que contri
buyen a la eficiencia y costos del 
tratamiento para ese padecimiento. 

La cátedra del MC Miguel An
gel Pérez Razo y del ingeniero 
Santos Ignacio Arbiza Aguirre, 
Producción de Leche Caprina, está 
orientada a la transformación de la 
leche de las cabras y a la elabora
ción de productos lácteos que pro
porcionen un valor agregado en 
beneficio de los ingresos econó
micos de los productores. · 

Este grupo ha influido en el 

desarrollo de nuevas técnicas, como 
la elaboración de yogur con base 
en leche de cabra, producto no 
tradicional comparado con los 
quesos y dulces que pueden elabo
rarse en el país. 

La cátedra Reproducción y 
Genética en Ovinos y Caprinos es
tán bajo la responsabilidad de lo~ 
maestros en ciencias Arturo Treja 
González y Rosalba Soto Gon
zález, cuyas líneas de investiga
ción se centran en el mejoramiento 
genético de los animales mediante 
tecnologías reproductivas como son 
la jnseminación, que se ha aplicado 
con resultados aceptables en el cam
po mexicano. 

El Taller de Lácteos 

En el Tallerd~ Lácteos de la FES 
Cuautitlán se producen dulces y ca
jeta, ya que la elaboración de éstos 
ofrece altos rendimientos, debido a 
su gran demanda y bajos costos. 
"Por JO litros de leche se obtienen 
tres kilos de dulce o tres litro de 

~ 

cajeta", comentó. 
Entre los proyectos del taller se 

encuentra dar cursos para la manu
factura de productos lácteos, ya que 
el módulo cuenta con una máquina 
de ordeña, así como un Jugar para la 
elaboración de los productos de le
che de cabra. 

El MC José Dobler explicó que 
los quesos más finos en el mundo se 
elaboran con leche de cabra y de 
borrega, como en Francia, país lla
mado De los Mil Quesos. 

La mayoría de los quesos, dijo, 
tienen su denominación de origen, 
por ejemplo, el queso roquefor sólo 
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puede producirse en Francia, pues
to que se elabora con leche de 
borrega, una raza específica y de 
determinada zona. 

El queso producido con leche 
de cabra de origen español se lla
ma cabrales y cuenta igualmente 
con su denominación de origen. 
Mundialmente los productos de 
moho azul, como el roquefor, se 
denominan quesos azules o que
sos de vena azul. 

El profesor Dobler señaló que 
en el Taller de Lácteos la principal 
materia prima es la leche de vaca, 
pero de la misma manera hacen 
productos derivados de la: de ca
bra, como el queso tipo manche
go, quesos azules. camembert. 
chebret o el bolsá, al que se le 
agregan yerbas, ceniza y sal de 
cebolla o de ajo, entre otros. • 

Facultad de Ingeniería 
División de Estudios 

de Posgrado 

conferencia 
Modelado de Datos 
Termodinámicos: 

Beneficios y Peligros 
dicta 

Doctor Harald A. Oye 
lnstitute of lnorganic Chemistry, 

Norwegian lnS1itute of 
Technology de Noruega 

viernes 17 de. marzo, 19 horas, 
Aula Heberlo Castillo Martínez, del 
Colegio de Ingenieros Civ1les de 
México. 
Camino a, Santa Teresa. número 
187, colonia Parques del Pedregal. 

Informes en el 5658-4907. 
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En el Media 

Laboratory del 

Instituto Tecnológioo 

de Massachusetts, 

se trabaja en la 

llamada plataforma 

"vestible" 

.,.......,¡-----
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La revista, editada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 
contiene, además, un interesante reportaje dedicado a la obtención de los 
fármacos titulado "El Mundo de los Medicamentos", donde sese¡zalanlas 
distintas fases y disciplinas que participan en su obtención, e incluye "La Guerra 
del Nopal" en el cual Miguel Angel Rivera alerta de una plaga que amenaza con 
llegara México 

El uso y aplicación de la minico·mputadora 
"vestible" en ¿cómo ves?de marzo 

E G UADALUPE lUGO 

1 uso de las computadoras 
ha revolucionado todas las tareas 
y actividades del ser humano, 
que en el ámbito de la informáti
ca, y a raíz del cambio tecnológi
co que se registra día con día, "en 
el fu turo cercano habrá casas y 
automóviles accionados por com
putadora, pero, ¿y nosotros?, 
¿nos volveremos robots?" , cues
tiona Isabelle Marmasse en su 
artículo "Intimamente Digital" 
publicado en la ed ición del mes 
de marzo de la revista de divulga
ción ¿cómo ves? 

En su colaboración la autora 
señala que ·desde principios de 
los años noventa en el Media 
Laboratory de l Instituto Tecno
lógico de Massachusetts, Esta-
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dos Unidos, se trabaja en la llama
da plataforma "vestible'' 
(wereable). 

A diferencia de la portátil, no se 
trata de una computadora "sino de 
una minicomputadora que llevas 
puesta y está permanentemente en
cendida. A menudo las portátiles 
requieren de tu atención completa, 
no así los ''vestibtes" que puedes 
usar o ignorar sin importar dónde te 
encuentras". 

De este modo, señala la autora, 
"con los ' vestibles ' se vuelve reali
dad el tener una PC, son enteramen
te personales porque implican una 
presencia física constante". 

lsabelle Marma~se explica que 
los "vestibles" nos ayudarán a ex
tender nuestros sentidos, es decir. a 
ver más y a oír mejor e, incluso, nos 
ervirán para agrandar nuestra me-

moria, además de brindarnos infor
mación oportuna acerca del sitio en 
el cual nos encontramos. 

Por otra parte, continúa la cola
boradora de ¿cómo ves?, ''con res
pecto de ·la salud, el uso de los 
' vestibles' seguramente resultará 
ventajoso. Mediante sen ores pue-

. de monitórearse el pulso, la tempe
ratura interna, la masa corporal, y el 
nivel de saturación de oxígeno en la 
sangre". . 

Estos sensores "galenos" pue
den colocarse, por ejemplo, en los 
zapatos o el reloj, o estar dentro de 
la ropa en contacto con la piel ya que 
funcionan con el sudor del cuerpo. 

La información podrá Juego 
transmitirse vía Internet y archi
varse en el hospital o el consul
torio del médico particular. De 
este modo los profesionales de 

la salud obtendrán datos vita
les que normalmente sólo ten
drían una vez al año. 

La minicomputadora denomi
nada "vestible'', la cual podrán co
locarse en la gorra o en el reloj, sin 
duda, habrá de tener un impacto 
notable. 

Conte11ido de la Revista 

¿Cómo ves?, editada por la Di
rección General de Divulgación de 
la Ciencia, también contiene un 
interesante reportaje dedicado a la 
obtención de los fármacos titulado 
"El Mundo de los Medicamen
tos'', donde se señalan las distintas 
fases y disciplinas que participan 
en su obtención. 

La edición incluye también 
temas como "La Guerra de l No
pal" en el cual Miguel Angel 
Rivera Avila alerta de una plaga 
que amenaza con llegar a Méxi
co, se trata del cactoblastis. 
cactorum, voraz devorador de 
nopales y de otras cactáceas, y 
que se halla en prácticamente to
das las islas del Caribe . 

Además de las secciones fijas 
de esta publicación como De ida 
y vuelta, Aquí estamos en la que 
los jóvenes bachilleres expresan 
sus comentarios e inquietudes en 
torno a la ciencia; ¿Qué hacer?, 
¿Adónde ir? Sugerencias para el 
tiempo libre. 

En esta ocasión, en¿ Qué leer?, 
se reseñan dos textos, uno escrito 
por el doctor Rafael Fernández, La 
ciencia es juego de niños, y el otro, 
En busca de Kliftgsor, editado por 
Seü Barra/, Barcelona. • 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
COORDINACION DE FORMACION DE PROFESORES 

CONVOCATORIA 
CURSO DE FORMACION DE PROFESORES 

2000-2001 

OBJETIVOS: 

Formar y actualizar profesores para la .ensel\anza de una lengua 
extranjera a nivel medio superior y superior. 

AREAS: 
Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso y 
Sueco 

MODALIDADES: 
Escolarizada (Todos los idiomas) 
Sistema Abierto (Francés e Inglés) 

DURACION: 

1 al\o lectivo (Inicio del curso · 26 de junio del 2000) 

REQUISITOS M(NIMOS DE ADMISIÓN: 
• Acta de nacimiento (21 al\os cumplidos) 
• 'Certificado de biichillerato o estudios superiores 

Currículum Vitae 

• Dominio de la lengua de especialidad (Examen de admi;;lón) 
• Modalidad abierta: constancia de trabajo y de experiencia 

docente (mínimo 3 anos a nivel medio superior o superior). 

(Favor de presentar original y fotocopia de cada documento. Los 
originales se devuelven inmediatamente.) 

Secretaría General 
Dirección General de Administración Escolar 

Convocatoria 

Cambio de Carrera 

Cambio de Plantel Reingreso 
Cambio de Sistema 

(por concurso de selección) 

Se comunica a los alumnos interesados en cambiar de 
carrera, plantel reingreso o sistema, conforme lo 
establece el artículo 21 del Reglamento General de 
Inscripciones, que deberán presentarse en Servicios 
Escolares del plantel donde están inscritos, con el 
propósito de obtenerla información correspondiente 
del20 al24 de marzo. 

Estos eventos son para ingresar al ciclo escolar 
2000-2001 que inicia el27 de noviembre del presente 

- 1 ano . . 

RECEPCION DE DOCUMENTOS: 

27 de m~rzo al14 de abril del 2000 

De lunes a viernes 9:30 a 12:30 hrs. y 

16:00 a 17:30 hrs. 

CUOTAS PARA EL AÑO LECTIVO 2000:2001: 

Examen de admisión: .............. .. ............. .. $ 150.00 

Inscripción por semestre: 

Público en general .... .. .. .. .... ... ... .. ......... $2,000.00 
Profesores SEP. IPN y 

Colegio de Bachilleres .... ................. ....... .. $1,000.00 
Profesores de la UNAM y 

escuelas incorporadas a la UNAM.. ...... ........ $ 500.00 

(la cuota de inscripción no incluye material para el curso) 

INFORMES: 

Coordinación de Formación de Profesores 
CELEIUNAM 

Teléfono: (5]622-06-77 

hUp:ffserpiente.dgs~.unam.mxfceleiForm .hlml 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

LaDirecciónGeneraldeBibliotecasinformaalacomuni
dadestudiantilquelaBibliotecaCentralpermaneceráabierta 
de7 a22horasdell8al31 demarzo,comoapoyoal periodo 
de exámenes de las escuelas y facultades. 
Los servicios de apoyo serán: consulta en salas de lectura, 
consulta de bases de datos nacionales e internacionales, 
consulta de publicaciones periódicas, préstamo adomicilio, 
resello de libros, devolución de libros, uso de procesad ore , 
uso de Internet y fotocopiado. 

i Ven y utiliza los servicios de Biblioteca Central! .. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 

Mtra. Silvia González Marín 
Directora General de Bibliotecas 
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Más de 40 especialistas en historia del arte y restauración, de diversos estados de la 
República, así como de España, participaron en el8°Coloquio del Se~inario de Estudio del 
Patrimonio Artí tico. Conservación, Re tauración y Defensa, que organizó recientemente el 
Instituto de Investigaciones Estéticas en la ciudad de Pachuca, Hidalgo 

Vital, tener un inventario nacional de los retablos 
que adornan los templos de la Colonia 

L EsTELAALCÁNTARA 

os historiadores del arte y los 
restauradores e pusieron de acuer
do -después de cuatro días de traba
jo-. en la necesidad de contar con un 
inventario nacional de los innume
rables retablos que aún se conser
van en nuestro país, para contra
rrestar el deterioro, la destrucción o 
el robo de estos hermosos conjun
tos artísticos que adornan los tem
plos, capillas e iglesias de la época 
colonial. 

También demandaron la parti
cipación de los diversos sectores 
de la sociedad: los gobiernos lo
cales y federales, la Iglesia Cató
lica y las comunidades en el res
cate de estos monumentos del 
arte religioso; ya que, advi rtie
ron, en la mayoría de los casos 
han sido desatendidos y dañados 
debido al desconocimiento de su 
valor cultural y artístico. 

Más de 40 especialistas en 
historia del arte y restauración, de 
diversos estados de la República, 
así como de España, participaron 
en el s• Coloquio del Seminario 
de Estudio del Patrimonio Artís
tico. Conservación, Restauración 
y Defensa que, con el tema de 
Retablos, organizó el Instituto de 
1 nvestigaciones Estéticas (IIE), 
del 8 al 12 de marzo en el Audi
torio Salvador Toscano del 
ExConvento de San Francisco, 
en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

En la apertura del coloquio la 
doctora María Teresa Uriarte 
Castañeda, directora del IIE, invitó 
al gobernador de esta entidad, Ma
nuel Angel Núñez Soto -quien hizo 
la declaratoria inaugural del encuen
tro- a participar en la conservación 
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del patrimonio histórico y artístico 
de Hidalgo, porque, dijo: "su de
fensa y conservación es responsa
bilidad de todos, de los habitantes 
de estos sitios, de sus autoridades 
eclesiásticas, municipales y estata
les, de la sociedad en general y 
también de la Federación". 

Santo Domingo, Oaxaca 
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La historiadora del arte afirmó 
que la cultura sí puede redituar no 
sólo en la satisfacción de colabo
rar para que las fu tu ras generacio
nes conozcan del patrimonio que 
heredamos de nuestros antepasa
dos. Subrayó que además, por 
medio de la conservación, pueden 

San Miguel Allende, Guana¡uato. 

generarse muchas fuentes de 
empleo con la creación de carre
ras técnicas en restauración. 

Respecto de la responsabili
dad de la Iglesia Católica como 
custodio de este patrimonio, la 
doctora Uriarte aclaró: "existe la 
mejor disposición por parte del .. 
Episcopado mexicano para efec
tuar acciones conjuntas con la 
Federación y los gobiernos loca
les para detener la pérdida terri
ble que hemos sufrido y ·segui
mos padeciendo". 

Por otra parte, señaló que me
diante estos coloquios, organiza
dos desde hace ocho años por el 
IIE, diversos sectores de nuestro 
país han observado la necesidad de 
evaluar y legislar acerca de los 
objetos que deben considerarse 
dignos de conservación . 

"Al fundamentar las razones 
para su conservación, los espe
ciali stas y no especialistas inicia
mos un diálogo que se ha exten
dido a toda la sociedad, con el fin 
de establecer los medios legales 
y técnicos que permitan realizar 
la tarea de proteger aquello que 
consideramos obras de arte", 
concluyó. 

Arcángeles Caídos 

En la primera jornada del en
cuentro la doctora Mina Ramírez 
Montes, investigadora del IIE, 
denunció el poco profesionalis
mo que se aplicó. en las restaura
ciones de los retablos de la nave 
del Templo de Santa Clara, en 
Querétaro, realizadas durante las 
dos últimas décadas. 



Santo Domingo, 
Oaxaca. 

Se trata de complejos artísticos 
del siglo XVIII, notables en su 
interior por su revestimiento de 
rica hoja de oro, ornatos y perfiles 
de buen gusto, que no corrieron 
con la suerte de conservar su aca
bado original y su iconología. 

Expuso el caso extremo de 
uno de los retablos donde Jos 
arcángeles Uriel, Gabriel, Mi
guel y Rafael, después de la res
tauración, tuvieron que colocar
los literalmente en el piso porque 
no cupieron en sus nichos origi
nales. 

Entre las irregularidades del pro
ceso de rescate del templo, la doctora 
Mina Ramírez señaló que la restau
ración no respetó la estética del reta
blo al grado de realizar graves cam
bios iconográficos. "La restauradora 
nunca presentó un informe previo al 
INAH y, además, realizó un informe 
extemporáneo de un trabajo consu
mado", indicó. 

Por ello, la investigadora señaló 
la necesidad de que esos trabajos de 
rescate deban contar con la asesoría 
de un consejo interdisciplinario, for
mado por especialistas en la materia, 
sin faltar historiadores del arte; hasta 
ahora en nuestro país la presencia de 
éstos ha sido escasa o nula en la 
mayoría de las restauraciones efec
tuadas en retablos y en 'las demás 
obras que los conforman. 

La maestra Cecilia Gutiérrez, 
del IIE, también evidenció las 
condiciones de deterioro en las 
que se encuentra uno de los po
cos retablos tallados en piedra -
sólo se han registrado nueve de 
este tipo en todo el territorio na
cional- del periodo colonial. 

Dicho retablo del siglo XVIII 
se encuentra en Jos restos ruinosos 
de la Misión Jesuita de Santa Te
resa, un poblado que se localiza en 
lo más recóndito de la Sierra Madre 
Occidental, habitado por los coras 
desde el tiempo anterior a la con
quista del Gran Nayar. 

Más adelante José Vergara, del 
Centro INAH de Hidalgo, hizo un 
balance del patrimonio retablístico 
de la época colonial en esa entidad; 
manifestó que Pachuca es una ciu
dad que casi nada conserva de lo 
construido para el ornato de sus 
templos durante la época virreina!; 

el único retablo que subsiste es el 
de la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Luz. 

El Hallazgo de u11 Retablo 
Códice 

En el segundo día de trabajos, 
Augusto Vallejo de Villa sor
prendió a los asistentes al colo
quio cuando dio a conocer que el 
retablo de San Diego Metepec 
fue labrado en el siglo XVIII, 
conforme a un documento nota
rial que también encontró el in
vestigador en el archivo de 
Tlaxcala, donde se da fe de un 
milagro ocurrido a principios del 
siglo XVII en dicha región. 

El retablo cuenta, mediante sus 
escenas , cómo San Diego de 
Alcalá alivió a una india tullida y 
esa misma historia puede corrobo
rarse en el documento que locali
zó el investigador, quien lo leyó 
esa tarde a los presentes. 

Vallejo de Villa. abogado de 
profesión y especiali ta en el ar
chivo de Sor Juana Inés de la 
Cruz, aseguró que en toda Amé
rica no existe una certificación 
semejante que relacione un ac.on
tecimiento milagroso con un reta-
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Cabe señalar que en 

el encuentro 

participaron 17 

p~nentes de la 

Coordinación 

Nacional de 

Restauración del 

Patrimonio Cultural, 

del INAH, quienes 

expusieron los 

problemas 

metodológicos, 

legales y técnicos a 

los que se enfrentan 

a la hora de intervenir 

un retablo y, 

asimismo, 

subrayaron que en 

esta tarea lo más 

importante es 

recuperar la relación 

cultural entre las 

comunidades y sus 

patrimonios 
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Vjtal, tener un inventario ... 

Viene de la página 17 

blo; por ello. subrayó, "me atre
vo a decir que en este caso se trata 
de un retablo códice, pues dicha 
manifestación artística se apoya en 
un documento". 

Miguel Cabrera Salió a la Luz 

Cuauhtémoc Fernando Garcés 
Fierros, del Centro IN AH, Yucatán, 
se refirió a la restauración de los 
retablos de Tecoh, Yucatán. Señaló 
que después de varios años de tra
bajo han registrado que en ese e -
tado de la República se conservan 
250 retablos de los más de mil que 
probablemente había. De los exis
tentes, agregó, se han logrado res
taurar 52 en los últimos cuatro años. 

El investigador reveló que al 
limpiar los retablos de la lglesia de 
Tecoh. ademásdesacarcerca(lemil 
kilos de deyecciones de murciéla
go, que producían un olor desagra
dable, debajo de los repintes del 
siglo XIX que e le hicieron a los 
cuatro arcángeles. del retablo, los 
restauradores descubrieron pintu
ras de gran calidad artísti~a con la 
firma del destacado pintor novohis
pano Miguel Cabrera. 

Este hallazgo, dijo, sin duda 
propiciará que se incremente el 
rescate del patrimonio artístico 
virreina! de Yucatán, yaqueen esta 
región, donde se valora más el arte 
prehispánico, se había olvidado 
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esa parte de la historia del arte. 

lA Desintegración tk la Memorfa 

Antonio Lorenzo Monterrubio, 
del Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Hidalgo, hizo un reco
rrido casi poético por el patrimonio 
retablístico de la Sierra Gorda 
Hidalguense. Por medio de las imá
genes nos trasladó a una de las regio
nes más hermosas del estado de 
Hidalgo pero, al mismo tiempo, una 
de las más marginadas. · 

Aquí, dijo, el patrimonio retablís
tico se ha visto afectado por diversos 
factores: la incomunicación, debido 
a la dispersión de los asentamientos 
y a la imposibilidad económica y 
técnica de construir caminos; el sa
queo y las intervenciones no califi
cadas en las obras; la pérdida de 
identidad, originada entre otros fac
tores por la penetración de patrones 

Santo Dommgo, 
Oaxaca. 

culturale extraños, derivados de la 
alta migración. 

Todo lo anterior acarreó, entre 
otras realidades, la falta de una 
comprensión global, aun a nivel 
regional, de la riqueza artística. 

Cabe señalar que en el en
cuentro participaron 17 ponentes 
de la Coordinación Nacional de 
Restauración del Patrimonio 
Cultural, del INAH, quienes ex
pusieron los problemas metodo
lógicos, legales y técnicos a los 
que se enfrentan a la hora de 
intervenir un retablo y, asimis.: 
mo, subrayaron que en esta tarea 
lo más importante es recuperar la 
relación cultural entre las comu
nidades y sus patrimonios. 

El encuentro concluyó con la 
participacióndeLucianoCedillo,el 
coordinador nacional de Restaura
ción del Patrimonio Cultural, quien, 
antes de proyectar un video acerca 
de la recuperación del patrimonio 
artístico e histórico de la comuni
dad de Yanhuitlán, en la meseta alta 
del valle de Oaxaca, afirmó: "no 
puede conservarse lo que no se 
conoce y lo que no se ama. Peor 
aún, no puede conservarse un patri
monio, aunque se conozca y se 
ame, en medio de la miseria". 

La doctora Bljsa Vargaslugo, 
presidenta del Seminario de Conser
vación del Patrimonio Artístico, 
clausuró los trabajos del encuentro y 
afmnó que se alcanzaron los objeti
vos propuestos: acercar a los histo
riadores del arte y los restauradores 
de diversos estados del país para 
mejorar el estudio y la conservación 
de e.~tas joyas doradas del patrimo
nio artístico virreina!. • 



OlgaHansberg, coordinadora de Humanidades, y Héctor Hiram HernándezBringas, titular del 
Centro Regional de Investigaciones Multidiscip.finarias, inauguraron/os trabajos de ese encuentro 
anual entre investigadores sociales y humanistas; en el marco de esta actividad académica se 
presentó la muestra Imágenes de Siqueiros, la primera de cuatro exposiciones acerca de David 
Alfara Siqueiros 

El proceso de transformación de la UNAM, tema 
de debate ~n las Jornadas Multidisciplinarias 

e GuADALUPE LUGo 

on el objetivo de interveni: 
en el proceso de transfonnación de 
esta casa de estudios, "el cm\1 puede 
preverse profundo y que, sin duda, 
repercutirá en todas las estructuras 
organizacionales de la institución y 
en sus vínculos con la sociedad", se 
realizó el encuentro académico de
nominado IV Jornadas Multidis
ciplinarias. Retos de las Ciencias 
Sociales en una Universidad en 
Transformación. 

Lo anterior manifestó el doctor 
Héctor Hiram Hernández Bringas, 
titular del Centro Regional de In
vestigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM), al inaugurar los trabajos 
de ese encuentro entre investigado
res sociales y humanistas. 

En esta cuarta edición de las 
jornadas, que fueron organizadas 
por el CRIM en su sede que se 
encuentra en Cuerna vaca, Morelos, 
el doctor Hernández Bringas consi
deró que si bien el movimiento 
estudiantil ha sido factor detenni
nante en dicho proceso, éste obede
ce esencialmente a la transforma
ción de diverso fenómenos que ha 
vi vi do el país en los últimos lustros, 
y que sin duda trastocan las relacio
nes universidad-sociedad. 

Respecto de la reunión anual, expli
có: "otro de los propósitos es contribuir 
a establecer un marco general para 
definir nuestras orientaciones futuras a 
partir del análisis y la crítica de nuestro 
propio quehacer''. 

Los Procesos Históricos y 
las Instituciones de Educación 

Se trata. dijo, de una iniciativa 
de discusión que incluya la co-

yuntura actual y la transforma
ción por venir. pero desde nuestra 
propia actividad, así como de sus 
funciones sociales y académico
formativas, de tal manera que no 
permita enfrentar el cambio con 
una perspectiva adecuada. 

En opinión de la coordinadora 
de Humanidades, Oiga Hansberg, 

quien también participó en el acto 
inaugural, los actuales procesos 
históricos por los que atraviesa el 
mundo son numerosos y comple
jo . "Sus diversos matices pennean 
a todas las capas y actividades de 
la sociedad, y en tal sentido las 
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BANCO DE ÜATOS 

Los temas del encuentro 

Las LV Jornadas 
Multidisciplinarias 
estuvieron dedicadas a 

disculir temns clave para el 

desarrollo de la 

investigación en las 

ciencias sociales en México, 

entre ellos. cómo elevar su 
collfribución al 

conocimiento y solución de 

los problemas nacionales 

más apremiantes, así como 

la problemática misma que 

enfrentan las disciplinas 

sociales y humanísticas 

frente a las necesidades y 

percepciones de los 

distintos sectores de la 

sociedad. 

Se trata de una iniciativa 

de discusión que incluye la 

coyunlura acltlal y el 

proceso mismo de 

Jransformación que en la 

Universidad viene 

desarrollándose, pero 

desde el marco de la 

aclividad propia de los 

científicos sociales y sus 
fw¡ciones sociales y 

académico-formativas, de 

manera /a{ que permila 

contar con más y mejores 

elementos para enfrenwr el 

cambio y traducirlo en 

proyeclos viables y 

concretos. 
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El proceso de ... 
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instituciones de educación supe
rior tienen el deber ineludible de 
investigarlos con todos sus retos 
y problemas, así como proponer 
medios de solución y compren. 
sión en beneficio de las comuni
dades humanas". 

Nuestra Universidad. apun
tó, "preocupada por ofrecer al
ternativas y respuestas a los pro
blemas nacionales, realiza múlti
ples reuniones académicas, entre 
ellas este encuentro que organiza 
periódicamente el CRlM". 

Indicó que las instituciones 
humanas son un producto histó
rico; es ?ecir, nacen, se desarro
llan, cambian y dan lugar a otras 
figuras institucionales. Las uni
versidades, en cuanto focos de 
creación cultural, de investiga
ción y docencia, reflejan con 
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mayor claridad ese carácter cam
biante, en ellas se discuten pro
blemas, temas, métodos de aná
lisis, se reflexiona y proponen 
alternativas a di versos proble
mas; sin embargo, también los 
centros de educación superior 
deben modificarse en la medida 
en que la sociedad lo hace nece
sario. 

"Es por ello que el CRTM 
vuelve a la palestra con el tema de 
su encuentro anual para estable
cer el diálogo académico. Mu
chas son las preguntas subya
centes en estas cuartas jornadas: 
¿Qué tipo de Universidad desea
mos? ¿Cuáles son los retos que 
encaran las ciencias sociales y la 
humanidad? ¿Cuáles son los apor
tes realizados? ¿Cómo se refle
jan en la sociedad? ¿Cómo se 
produce y di funde el conocimien
to en ciencias sociales?¿ Con qué 
recursos económicos y humanos 
cuenta? ¿Cómo se aprovechan?, 
etcétera. 

"Las opmwnes, enfoques y 
propuestas que emanen de esta 
actividad académica serán pro
vechosos no sólo para nuestras 
instituciones sino también para 
la sociedad en general", conclu
yó la coordinadora de Humani
dades. 

Al participar en los trabajos de 
las jornada el doctor Humberto 
Muñoz García, excoordinador de 
Humanidades, dijo que la contri
bución de los estudiosos de las 
ciencias sociales y las humanida
des es importante para reformar y 
refundar a la Universidad Nacio
nal y originar, en adelante, una 
institución diferente. 

La lnvestigació11 Human(stica 
y Social 

"Ello sólo podrá lograrse si 
efectivamente hay un compromi
so real de los investigadores, si 
éstos asumen como propia la tarea 
de transformar la institución", 
puntualizó. 

En ese sentido el doctor Muñoz 
García, del Instituto de Inves~iga
ciones Sociales, indicó que la inves
tigación humanística y social tienen 
la oportunidad de actuar plenamen
te. "De hecho, durante el conflicto, 
participamos como factor de equili-

~ brio durante todo el proceso del 
! movimiento estudiantil". 
~ Así, agregó, los humanistas 
~ y los investigadores del área de 
l ciencias sociales tienen condi
~ ciones de abordar y participar en 
~la reforma universitaria. "Si no 
~ lo hacemos, creo que dejaremos 
~ la oportunidad de contribuir para 
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nuestra casa de estudios" . 
Las ciencias sociales y las 

humanidades, precisó el investi
gador universitario, tienen con
diciones no sólo de analizar los 
problemas nacionales urgentes, 
sino de aportar al desarrollo de un 
pensamiento social que haga de 
esta nación un país moderno en el 
sentido claro y sociológico de la 
palabra. 

El doctor Muñoz García, en 
su conferencia Las Ciencias 
Sociales y las Humanidades en 
la UNAM, hizo una reflexión en 
torno a la organización de la 
investigación humanística del 
Subsistema de Humanidades . 
Explicó que éste comprende un 
conjunto de nueve institutos y 
seis centros en los que se loca
liza un basto universo de disci
plinas, quehaceres y especiali
dades que cubren prácticamen
te todos Jos campos del conoci
miento de ambas áreas median
te las más diversas modalida
des de investigación. 

La Exposición Fotográfica 
de Siqueiros 

En el marco de las JV Jornadas 
Multidisciplinarias organizadas 
por el Centro Regional de lnvesti
gacione Multidisciplinarias 
(CRIM), el rector de la Universi
dad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), maestro Gerar
do Avila, y el doctor Héctor Hiram 
Hernández Bringas, titular del 
CRIM, inauguraron la primera de 
cuatro exposiciones acerca de Da
vid Alfaro Siqueiros que se efec-



túan en distintas sedes de la ciudad como pensador de izquierda al 
de Cuerna vaca, Morelos. lado del Partido Comunista Mexi-

Imágenes de Siqueiros ofrece 
un conjunto de fotografías acerca 
de la multifacética trayectoria per
sonal y artística del mural ista mexi
cano; con ellas puede reconstruirse 
esa apasionante vida que estuvo 
relacionada con acontecimientos 
determinantes en la historia del 
México contemporáneo. ' 

Se exhibe una serie de 17 
imágenes de gran formato en blan
co y negro del polémico artista 
plástico (1896-1974). En dicha 
muestra fotográfica, que forma 
parte del ciclo de muestras Siquei
ros Regresa a Cuernavaca, es
tán: aquella famosa de Siqueiros 
tras las Rejas de Lecumberri; 
otra, Manifestación Pro-Vietnam, 
donde el artista plástico aparece 
con figuras como Jorge L. 
Tamayo, Clementina Batalla de 
Bassols, Heberto Castillo y Ma
nuel Terrazas; también una don
de está junto a Diego Rivera ha
ciendo guardia ante el féretro de 
Frida Kahlo en el vestíbulo del 
Palacio de Bellas Artes. 

La exposición del muralista 
en esta ocasión no comprende. su 
obra; el objetivo es presentar al 
espectador una retrospectiva acer
ca de los diferentes momentos de 
su vida, mediante imágenes que 
van desde su niñez hasta sus 
últimos días . 

Siqueiros se distinguió no 
sólo como uno de los artistas de 
vanguardia en la plástica del siglo 
XX, sino por su incesante bús
queda y experimentación pictóri
ca y por su militancia política 

cano; sus obras, dice la invita
ción, destacan por la presencia de 
figuras robustas y el frecuente 
surrealismo impreso en ella. 

Ambas facetas conforman s-u 
legado estético, pues su obra está 
íntimamente ligada a su militancia 
política y su concepción ideológi
ca. El largo periplo de su trayecto
ria como militante y como artista lo 
llevó a otras fronteras donde tam
bién tuvo oportunidad de realizar 
obras murales y. con esto, dejar una 
profunda influencia en los artistas 
contemporáneos. 

Asimismo se describe que el 
pintor, revolucionario e interna
cionalista fue en esencia y con
vicción un personaje público, en 
el sentido de protagonizar -como 
parte de su responsabilidad polí
tica- los actos, las acciones, los 
hechos en los que estuvo envuel
to: la Revolución Mexicana, la 
Guerra Civil Española, el atenta
do contra León Trosky, su 
militancia corno miembro del 
Partido Comunista Mexicano, et
cétera. "Sucesos que le valieron 
en diversas ocasiones el encierro 
carcelario pero, en otras, signifi
caron un reconocimiento nacio
nal e internacional al artista y al 
niilitante". 

Todas esas características y 
peculiaridades del temperamento 
y obra del artista plástico e inten
tan resumir en la exposición Imá
genes de Siqueiros y en las otras 
subsecuentes que se efectuarán; 
aunque toda selección implica un 
carácter arbitrario, la mue tra per-

mi te tener nna visión de conjunto 
de los avatares que distinguieron 
la vida de Siqueiros, uno de los 
artistas más relevantes en la his
toria del arte mexicano contem
poráneo . 

El pasado 1 O de marzo, en 111 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
se inauguraron Siqueiros, Icono
grafía Personal y Siqueiros en 
Lecumberri; la primera a las 1 1 
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horas, en la Galería Torre Univer
sitaria-Campus Chamilpan; la se
gunda, a las 19, en el Centro Cul
tural Universitario de la UAEM. 
El 18 de marzo, a las 19:30 horas, 
en La Tal/era. Casa-Estudio 
David Alfaro Siqueiros, iniciará 
la exposición Reencuentro con la 
Obra Mural de David Alfaro 
Siqueiros ... el Proceso Creativo 
del Polyforum. • 
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EllO de marzo, en la Casa Universitaria del Libro, se presentó Prácticas funerarias 
en la ciudad de los dioses: lo enterramiento humanos en la antigua Teotihuac~n, 
libro editado por Linda Manzanilla y Carlos Serrano, y el cual constituye un 
aporte para el conocimiento de los hábitos, costumbres y prácticas que en ese 
ámbito desarrollaron Los pobladores de la urbeprehispánica 

linda Manzanolla, Jorge Angulo, Gabnela Uruñuela, 
Sergoo López y Carlos Serrano . 

• 
La reseña de más de mil200 entierros primarios de 
Teotihuacan,en una obra publicadaRQr Antropológicas 

e GUSTAVOAYALA 

omo un aporte para el cono
cimiento de los hábitos, costum
bres y prácticas en los entierros, 
recientementeaparecióellibroPrác
ticas funerarias en la ciudad de los 
dioses: los enterramientos huma
nos en la antigua Teotihuacan, 
editado por los doctores Linda 
Manzanilla y Carlos Serrano, y 
publicado por el Instituto de Inves
tigaciones Antropológicas de la 
UNAM. 

Durante la presentación de la 
obra, el ·w de marzo en la Casa 
Universitaria del Libro, el doctor 
Jorge Angulo, del Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia 
dN AH), aseguró que el texto es un 
golpe verdadero para muchos de 
los arqueólogos que ha·n estado 
interesados en el conocimiento de 
Teotihuacan y en relación con otros 
sitios mesoamericanos. "En él apa
rece la reseña de más de mil 200 
entierros primarios y 400 secunda
rios, lo que anula la disculpa que 
hemos tenido de que se sabe poco 
acercadelo hábitosdelapoblación 
porque la mayoría de los muertos 
eran incinerados, o porque no se 
han encontrado suficientes entie
rros con la información adecuada''. 

El texto, señaló, es un documento 
imprescindible para los arqueólogos 
y antropólogos físicos interesados 
en esta gran ciudad prehispánica, 
además de que tiene un valor sin 
precedentes para los investigadores 
en cualquier área de lo e ludios 
mesoamericanos en general. 

El doctor Sergio López, de la 
Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH), apuntó que 
Prácticas funerarias ... ate Ligua la 
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labor de investigación que el tema 
ha merecido entre los estudiosos de 
esta extraordinaria cultura, cuya 
organización social floreció en 
·Teotihuacan. 

La aproximación más detenida 
en cada uno de los estudios que 
integran el volumen despierta el 
natural asombro del lector al perca
tarse de la creatividad e imagina
ción científica desplegada por sus 
autores para extraer la infom1ación 
y los conocimientos que les permi
ten entender, explicar y construir 
esa ansia da realidad. 

El libro es producto de las 
exploraciones arqueológicas des
arrolladas, en su mayoría, en los 
últimos tiempos en el valle de 
Teotihuacan. La abundante in
formación que en él se maneja 
permite visualizar los avances 
alcanzados en el estudio de la 
funeraria de la ciudad de los dio
ses, así éomo considerar las 
múltiples interrogantes que apa
recen como retos a superar por 
los estudiosos de esta metrópoli 
prehispánica. 

Cosmogonía Funeraria 

El investigador de la ENAH 
comentó que algunos de lo as
pecto fundamentales que ocu
pan la atención de los investiga
d9res del tema en el libro son: la 
reconstrucción de la vida cotidia
na de los antiguos pobladores de 
la urbe, la esfera ritual y el con
tenido cosmogónico de los entie
rros, las unidades familiares y 
afinidades laborales, y los entie
rros de individuos sacrificados. 
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Sin embargo, destacó que es 
refrescante el hilo conductor del 
texto, que no privilegia "el campo 
de la especialidad, sino la naturale
za de un material que puede y debe 
ser abordado desde distintas pers
pectivas: los entierros. Lo más va
lioso es que agrupa no sólo la infor
mación procedente de proyectos 
recientemente realizados, sino que 
recupera trabajos que no se habían 

• publicado, o cuyos datos merecían i revaluarse a la luz de nuevos cono
cimientos". 

· · j Gabriela Uruñuela dijo que otro 
~ aspecto importante del volumen es 

""'""""'...-..--..."'"" .... ~ el de los entierros secundarios, ya 

"Con esta obra -recalcó
Teotihuacan vuelve a dar la pauta 
innovadora de los trabajos de con
junto que aportan de modo signi
ficativo al conocimiento de nues
tra historia prehispánica." 

La doctora Gabriela Uruñuela, 
investigadora de la Universidad de 
Los Angeles Puebla (UDLA), ase
veró que la mayoría de e te tipo de 
estudios en el país se ha entnarcado 
dentro del campo de la antropología 
física o de la arqueología, pero de 
manera separada. 

Reconoció que en otras latitudes es 
notoria la aparición de publicaciones de 
prácticas. mortuorias desde perspecti
vas olísticas, aprovechando los cono
cin1ientos de diversos campos de la 
antropología En México, sus equi
valentes han ido más bien escasos. 
"Además de los abundantes datos 
específicos recopilados en este texto, 
uno de sus mérito es que conjunta la 
experiencia de antropólogos de dis
tintaS especialidades". 

que en México tradicionalmente se 
cataloga como secundarios a restos 
encontrados fuera de posición ana
tómica sin prestar atención a que la 
falta de continuidao esquelética 
puede ser producto de diversas 
causas. 

De esta forma, concluyó la doc
tora Uruñuela, la obra incluye in
formación acerca del perfi 1 físico, 
prácticas sociocu lturales y patolo
gías, correlación entre la frecueñ
cia y características específicas de 
los entierros de acuerdo con la fun
ción de las estructuras en que se 
depositaron; de programas mortuo
rios que evidencian la conservación 
y la adaptación de identidades de 
otros grupos étnicos, así como el 
análisis de diversos componentes 
de los enterramientos para identi
ficar distinciones de estatus y sus 
variaciones en el tiempo, lo cual 
constituye un amplísimo corpus 
que sin duda contribuirá a mejorar 
nuestro entendimiento acerca de 
esta antigua urbe. • 



E tadosyTran portaciones,de EdgarLeón, la integra una 
veintena de grabados en metal donde se recrea detalladamente 

J el cuerpo humano como un todo, como un principio y un final 
de la vida; Serie X, de Carlos E. Hemcíndez, presenta ocho 

~ 
~ 

esculturas de diversos tamaiío , cuyo tema principal es el torso 

Columna X. Monta¡e de 36 manos en yeso. 

El cuerpo humano como motivo en dos 
exposiciones que se exhiben en San Carlos 

e GusTAVOAYALA 

omo un homenaje al cuerpo 
humano, a su vitalidad y movimien
to, la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas inauguró en las galerías 1 y 
2 de la Antigua Academia de San 
Carlos las exposiciones Estados y 
Transportaciones, de Edgar León, 
y Serie X, de Carlos E. Hemández. 

ahora la experiencia del año vivido 
en México. Su contenido es menos 
personal: el ser humano que vive en 
una ciudad grande y que corre diaria
mente a tomar el Metro para llegar a 
su trabajo o a su hogar. 

Estados y Transportaciones la 
integra una veintena de grabados en 
metal, producto de la última etapa de 
trabajo de Edgar León como becario 
del gobierno mexicano, donde se 
recrea detalladamente el cuerpo hu
mano como un todo, como un prin
cipio y un final de la vida. 

Sin embargo, reconoce que la 
propuesta de Estados y Transporta
ciones está incompleta debido a la 
larga huelga de la UNAM, que rnan
mvo cerrada la Academia de San 
Carlos, ''lo que impidió que el artista 
pudiera imprimir las obras que cons
tituyen el punto culminante de este 
proceso. No obstante, la muestra 
permite conocer la evolución que el 
artista tuvo desde sus inicios hasta 
algunas de sus obras finales". 

Grabado de Edgar León, de la muestra Estados y Transportaciones. 

Los cuadros del artista costarri
cense son obras en constante movi
miento, ya que representan al cuerpo 
humano en diferentes perfiles y po
siciones. La desnudez del hombre y 
la mujer es una búsqueda constante 
de la libertad, una especie de lucha 
contra la soledad y la prisión que 
representamos nosotros mismos. 

Los seres que describe Edgar León 
juegan con su cuerpo, caminan, gatean, 
corren y se ven en el espejo, reflejando 
sus temores y ansiedades, sus pasiones 
y desasosiegos. Parece que en ellos 
mismos se busca. y a veces se encuen
tra, el propio autor. 

Cuadros como Rojo, Me Repite 
otra Sombra en el Reflejo, Resistente al 
Agun y a la Ú1Z y Siete &taciones, 
Todos los Días muestran el trabajo de 
un artista maduro, que penetra en las 
esferas de la vida del hombre y la mujer 
desde la infancia, hasta cuando llega el 
amor de pareja y la tecundidad. 

Para la crítica de arte lleana 
Al varado en esta exposición el artis
ta renueva su interés por la figura
ción, aunque su punto de partida es 

Serie X 

También motivado por el cuerpo 
humano, Carlos E. Hemández pr~ 
senta ocho escultura~ de diversos 
tamaños, cuyo tema principal es el 
torso. y que él designó como Serie X. 

Las obras presentan la otra mitad 
delserhumano,laquecasisiempreestá 
lejana a nuestro ojos, la espalda, y la 
detall~ nítidamente con sus líneas, sus 
trdZOS. Además, la muestra con toda la 
carga que llevamos a cuestas: la reli
gión, las costumbres. la familia, los 
complej~. las cualidades, la~ debi !ida
des y la propia identidad. 

De esta forma la espalda. como 
fragmento del cuerpo, consiste 
en un relievcescultóricoasimétrico 
de líneas curvas y volúmenes¡ea
lista~ es que intervenida en cada 
caso según la elección de las técni
.cas y materiales que hace el artista, 
quien también toma en cuenLa el 
montaje de las mismas y la uni-

Reducción del ser humano mediante la 
fragmentación. 

dad temática del conjunto de ellas. 
El artista acude a materiales como 

yeso, cera, mármol y alambre 
galvanizado para crear obras unifor
mes: torsos que cuelgan sobre una 
barra, semejando seres deshumaniza
dos; torsos petrificados, y otros que 
parecen caer en pedazos. o obstan-

Gacela UNAM 

te, el principal recurso que utiliza es 
el barro negro de Oaxaca, con el que 
trabaja de manera incansable hasta 
culminar sus esculturas 

U na constante en la obra del artis
ta es marcar sus esculturas con la X 
(Torso-Totem X, Torre Negra X. 
Marcas X y Cáncer X. entre otros 
títulos), lo que parece reflejar la vi
sión plásticadeun integrante de laque 
hoy día se conoce como la generación 
X, con sus visiones y pasiones, sus 
temores y certezas, us vivencias y 
fantasías. 

De Serie X sobresale, por sus 
detalles y color, la escultura Colum
na X. en la que 37 manos de yeso 
alineadas y finamente tallada~. con 
lo dedos cruzados en busca de la 
suerte, forman una espina dorl>al que 
le da buen augurio a la totalidad de la 
muestra. 

Ambas exposiciones, que fueron 
inauguradas el pasado 3 de marw, 
permanecerán enexhibiciónhastael24 
del mismo mes, en la~ galerías l y 2 de 
la Academia de San Carlos. • 

16 de marzo de 2000. O 23 



BAN C O D E DATO S 

Soldado de su rey y 
sacerdote de su Dios 

Pedro Calderón de la Barca · 

fue soldado de su rey y 

sacerdote de su Dios. Divirtió 

a sus compatriotas en Castilla 

y los combatió en Cataluña. 

Protagonizó los últimos años 

de esa época que se sigue 

llamando de Oro. En ella fue 

casi figura solitaria, después 

de que tuvo tiempo para ver 

cómo fallecían sus colegas 

mayores de edad: Cervantes, 

en 1616; Góngora, en 1627; 

Lope, en 1635; Ruiz de 

Alarcón, en 1639; Quevedo, 

en 1645; Tirso, en 1648, y 

Gracián, en 1658. 

Como el mejor dramaturgo 

' de su tiempo, dej6 más de 

150 obras donde se exponen 

y discuten los problemas 

ideológicos y espirituales de 

un imperio en el inicio de su 

decadencia, y la posición de 

un hombre de fe en medio de 

sus incertidumbres. 

24 O 16 de marzo de 2000. 

En esta pieza teatral, uno de los 80 autos sacramentales del dramaturgo espaii.ol, 
prevalecen las concepciones y estilo del autor, ese interés por dilucidar un conflicto 
interior; se presenta en el Foro de El Museo de El Carmen losjuevesy viernes, a las 20 
horas, sábados a las 19ydomingosalas lB horas 

En los 400 años del nacimiento de Calderón de 
la Barca escenifican La Cena del Rey Baltasar 

L GUSTAVOAYALA 

a idolatría, la vanidad, la muer
te, la soberbia y la ambición se con
jugan en la puesta en escena LA Cena 
del Rey Baltasar, auto sacramental 
de Pedro Calderón de la Barca, diri
gida por Eduardo Contreras Soto, 
que se presenta en el Foro del Museo 
de El Cam1en desde el pasado 10 de 
marzo. 

Fscenificada con motivo del 400 
aniversario del nacimiento del drama
turgoespañol,lACenadelRéyBaltasar 
es uno de los 80 autos sacramentales, 
composiciones de tipo alegórico y de 
un solo acto, cuya finalidad era instruir 
al pueblo acerca de determinados prin
cipios teológicos que se conocen de , 
Calderón de la Barca 

Lucha Incesante entre el Bien 
y el Mal 

. Laobraesunaluchaincesanteentre 
el bien y el mal, un intento infructuoso 
por apagar la sed de vanidad e idolatría 
de un rey y las consiguientes conse
cuenciasquellevanaundesenlacefatal, 
el eterno dilema entre las pasiones 
mundanas y la fe religiosa 

Gaceta UNAM 

Basadaenellibro bíblico del profeta 
Daniel, el cual forma parte del Antiguo 
Testamento, la puesta en escena natra lo · 
que seria el banquetefinaldelrey Baltasar, 
último monarca de Babilonia, represe11r 
tadoporel actor José. El alrnadeBaltasar 
se ha casado con dos deidades que 
representan vicios mundanos: la Vani
.dad y la Idolatría 

Como es una constante en las 
obras de Calderón de la Barca, en ésta 
el protagonista es el centro de un 
drama subjetivo, de un conflicto in te-· 
rior, en el que domina el monólogo 
dramático, el diálogo razonado o ló
gico. Su estilo traduce una concep
ción de la razón corno medio de ven
cer las pasiones ~ alcanzar la salva
ción, y en su sistema retórico desem
peñan una importante función artifi
cios como el juego de contrastes, las 
simetrías y reiteraciones, las maneras 
correlativas, y elementos escenográ
ficos y musicales, en cuyo conjunto 
se manifiesta el barroquismo cultera
no y conceptualista de la época. 

En LA Cena del Rey Baltasar el 
juicio de Dios, personificado en el pro
fetaDaniel; trata de evitar la perdición del 
alma, es decir, de Baltasar; aunque pri
mero habla y discute, intercambiando 
intensos diálogos con el pensamiento 
del propio monarca 

&así como el profeta encuentra aun 
aliado, encamado en la Muerte misma, 
quien llega dispuesta a llevarse el cuerpo 
y el alma del rey. 

Mientras la V ani.dad y la Idolatría se 
esmeran en seducir y conquístar a 
Baltasar, Daniel y la Muerte le mandan 
avisos para que abandone sus pecados; 
los recursos son variados, incluso utili
zan la figura de una estatua que se le 
aparece en sueños. 

Ambas deidades le organizan a su 
pecador marido una gran cena, en ella 
le incitan a brindar con los vasüs del 
Templo de Salomón, que valen como 
bosquejos o presagios del cáliz del 
sacramento de la eucaristía católica 
Fsto habrá de ser el último clavo del 
ataúd del protagonista 

Al final, al rey se le aparece una 
mano divina que le escribe en un muro 
un enigma de tres palabras. Daniel, tras 
descifrarlo, deja a la Muerte cumplir al 
fin su objetivo, con lo cual este perso
naje termina por llevarse a Baltasar 
mientras el profeta glorifica el sacra
mento ya desagraviado. 

Eltonoyelritmodelasactuaciones 
en general son buenas; destaca el actor 
Jesús Estrada, quien da vida a la Muer
te, pues le otorga la fortaleza y el 
misticismo que requiere ese personaje; 
sus ojos parecen dos sombras 
~ntellantes .que hacen temer a cual
quiera de los mortales, y su voz trémula 
le da dramatismo. No sucede lo mismo 
con la Vanidad (Liliana Rores). 

Dosdeloselementosmásrescata
bles de la obra son la miísica y el 
vestuario. Las telas y los modelos 
son acordes a la época, y le dan un 
toque especial a larepresentaciórr; en 
tanto que la música, con piezas como 
El villano (anónimo español), 
Ricercate (Gaspar Sanz), Pavana 
(Luis de Mill¡in) y Spagnoletto 
(Cesare Negri), a cargo del Cuarteto 
de Guitarras Manuel M. Ponce son 
el marco adecuado para que la puesta 
se desarrolle con plenitud. 

LA Cena del Rey Baltasar está 
escenificándose en el Foro de El Mu
seo de El Carmen los jueves y viernes, 
a las 20 horas, sábados a las 19 y 
domingos a las 18 horas. • 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

IZTACALA 

CÁTEDRA EXTRAORDINARIA IZTACALA 

CONVOCATORIA 

La Cátedra Extraordinaria lztacala tiene como 
propósito promover y fortalecer la superación y el 
desarrollo académico de la dependencia, 
otorgando el ejercicio de esa distinción a 
profesores e_ investigadores que se hayan 
distinguido de manera sobresaliente en el 
desempeño de sus actividades académicas . y 
cuyo prestigio esté reconocido por la comunidad 
científica de su especialidad. 
El ejercicio de la Cátedra lztacala es semestral, se 
otorga por el H. Consejo Técnico de la Escuela, en 
relación a las propuestas que recibe de la 
comunidad. 
El académico que recibe la distinción para ocupar 
esta Cátedra obtiene, además del reconocimiento 
académico que en sí significa esta prerrogativa, 
una retribución económica mensualmente. 
De acuerdo con lo anterior, el H. Consejo 
Técnico convoca a la comunidad universitaria a 
presentar candidatos para ocupar la Cátedra 
Extraordinaria lztacala, de conformidad con las 
siguientes: 

BASES 

l. Requisitos para ser propuestos: 
1 .• Los candidatos no deben pertenecer al 
personal académico de la ENEP lztacala; deberán 
ser profesores o investigadores de otras 
dependencias, universidades o instituciones, tanto 

• nacionales como extranjeras. (Para el caso de los 
profesores de la Escuela, procede la Cátedra 
Alexander Oparin). 
2.- Que el candidato ofrezca un perfil académico 
de excelencia. 
3.- Que el candidato pueda dar un curso semestral 
que sea de relevancia e importancia para el " 
desarrollo académico de la escuela, o para la 
División o Carrera que lo propone. 
4.- Que asesore una investigación que se esté 
desarrollando en lztacala. 
5.- Que asesore al menos un trabajo de tesis de 
algún miembro de la comunidad de lztacala. 
6.- Para el ejercicio de la Cátedra, el candidato se 
compromete a asistir un día a ·la semana, por un 
lapso de ocho horas. Si es requerido, la E.N.E.P. 
lztacala solicitará formalmente a su institución que 
se le otorgue el permiso correspondiente. 
7.- Que el candidato conozca que se le está 
proponiendo, acepte y se comprometa con las 
condiciones que se han señalado. 
11. Propuesta de candidatos 

1.- La Cátedra se otorgará por concurso cerrado. 
2.- La Secretaria General Académica, a través de 
la División de Investigación y Posgrado, y las 
Jefaturas de Carrera (Biología, Enfermería, 
Medicina, Cirujano Dentista, Optometría y 
Psicología), apoyados por los Consejos 
Académicos Auxiliares de Carrera, darán a · 
conocer al H. Consejo Técnico ·'las propuestas, 
después de evaluar y juzgar las sugerencias que 
hayan recibido por parte de los miembros de la 
comunidad, que podrán estar integradas por un 
máximo de tres candidatos en orden jerárquico 
acompañadas de: 
a) Currículo Vitae actualizado. 
b) Constancias que acrediten la formación 
académica y los logros en las labores de 
docencia, investigación y extensión. 
e) Constancia de adscripción a la institución. 
d) Proyecto de actividades a realizar durante el 
periodo de ocupación de la cátedra. 
3.- Las propuestas deberán ser remitidas al H. 
Consejo Técnico de lztacala a rmfs tardar el 
viernes 19 de mayo del 2000. 
111. Reconocimientos: 
1.- Se dará un diploma. 
2.- Se otorgará un estimulo económico que estará 
determinado por la cantidad que genere el 
fideicomiso establecido en el Patronato 
Universitario para tal propósito. (Aproximadamente 
4 salarios mínimos mensualmente) 
IV. Jurado: 
1 .• La evaluación y decisión final para conferir la 
Cátedra lztacala, estará a cargo del H. Consejo 
Técnico. Su resolución tendrá carácter de 
inapelable. 
V. Obligaciones. 
1.- Al té-rmino del ejercicio, deberá presentar al H. 
Consejo Técnico, en un lapso no mayor a los tres 
meses de concluido el ejercicio de la cátedra, un 
informe de las actividades desarrolladas. 
2.- Los incentivos derivados de esta asignación 
serán suspendidos en el caso que el destinatario 
deje de prestar los servicios a que se haya 
comprometido con la institución. 

"POR MI RAZA HABLARÁ El ESPÍRITU" 

Los Reyes, lztacala, a 6 de marzo del 2000 

DR. FELIPE TIRADO SEGURA 
DIRECTOR 

Gaceta UNAM 16 de marzo de 2000. O 25 
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COOROINACION DE U INVESTIGACION CIENTiFICA 

S(CMTAllfl 'DE CUli6JI, VIICUUCI0tr Y OESAJIROUO 
TEtDNOlóGtCO 

Programa del lnst1luto de 
Weizmann 
http./lwww weizmann.ac iVfe1nberg/home.ht 
mi 

.. Programa de ColaboraCión entre 
Investigadores de Canadá y América Latina 
(CIID) 
http·/!wW\\ .idrc ca;Jac(Qidocs.rgye hhnl 

.. Programa de ta Fundación Internacional 
para la Ciencia (IFS). Investigadores 
menores de 40 anos. 
http:/lwww.ifs.se 
'Programa para RefacCiones de Equipo 
('TWAS) 
http://www.ictp.trieste.iVTWASflWAS html 

''Programa de Becas de Estancias Cortas 
(Human Frontier Science Program- HFSP) 
http·/lwww hfsp org 

Programa de la Fundación Alexander von 
Humboldt 
(lnvestigedores menores de 40 anos) 
http://www hWlJbo!dtfoundation org 
Programa del Natural Sciences and 
Engineering Research Couool of Canada 
(NSERC) 
http:/Jw.¡vw.nserc.ca/programs/sf/vf/98 _ VF _p 
df_e.htm 
Pi-Medalla Beniamln Franklin (Instituto 
Franklin) 
http://sln.fi edu/tfllexhibitslbower/nominate2 
OOO.html 

'"Programa de Cooperación Bilateral da 
CONACyT 
btm-11\\v.:w.mam.conacyt nVt'da;ajlc b.il.at.rnll_& 
r umco.htrnl 

'Programa de Becas Sur-Sur (TWAS) 
http:/lwww.1ctp.trieste.1VTWASflWAS html 

•Programa de Apoyo a lnstituc10f'les en el 
Sur para Proyectos de Investigación 
Conjunta (TWNSO) 
http://Www.ietp tneste.iVTWASflWAS html 

Donación 

Equipo 

Estancia 
Corta 

Estancia 
Larga 

. 
C O N V 0 " C_ A ,y. O R 1 A S V 1 G E N T E S 
DE APOYOS QUE PRéMuEVEN LA COOPERACIÓN IN18NAGIONAL 

Ciencias Naturales. Química. Matemáticas y Fisica 

Medio ambiente, CienCias de 1á Salud. Alimentos. 
Ecosistemas, Ciencias Agrícolas. Nutrición. Ciencias 

1 de la Información Electrónica. Seguridad Alimenticia. 
Equidad en uso de recursos naturales. Conservación 
de la biod1versidad. 
Reoursos aouáticos; producCión animal, agrícola . 
forestal y agroforestal, ciencias de la alimentación y 
productos naturales. 

Todas las áreas. 

lnvest¡gación básica en las funoones del cerebro y la 
elucidación de las funciones biológicas a través de 
acercamientos a nivel molecular. 

i Todas las disciplinas. 
¡ 

Ciencias Ñaturales e lngenieria. 

Apoyos para el proyecto de investigación . 

ÜS$12.000 para equipo, material y bibliografía (apoyo renovable hasta dos veces) 
Durac1ón del apoyo. De un ano (min1mo) a tres anos (máximo) 

US$1000 máximo (mcluye seguro y cargos de envío) para cubrir algunos costos de refacciones para equ1pos Clantfficos 
El programa no apoya partes para la adquisición de equipo de cómputo 

Gastos de v1aje redondo (ruta más corta o la tarifa más económica); y de manutención 
La duración del apoyo es de dos semanas a tres meses 

\

' 3.600 DM a 4.400 DM mensuales, gastos de viaja del becano, apoyo complementario pa;a familiares y seguro de vida 
Duración del apoyo 6 meses a 1 ano. 

i 
CAN$35,fM.óo 'Por un ano. gastos-de vi3je redondo del becario, cónyuge e hijos. 
Solamente es posible solicitar el apoyo una vez al ano y se1s meses antes de la fecha en que desee realizar la estaooa 

Premio Flsica, Quím1ca , Ciencias de la vida, Ciencias de la Una medalla 
lntemacwnal Tierra, Computación y Ciencia Cognoscit1va e 

Ingeniería 

Proyecto 
Bilateral 

Proyecto 
Multilateral 

Todas las áreas El apoyo financiero del CONACyT cubre el 50% del boleto de avión de los científicos mexiCanos que viajen al e.xtran¡ero y 
el 50% de los gastos de estanCia de los expertos extran¡eros en Méx1co El 50% restante lo cubnrá la parte solicitante 
la contraparte extranjera cubrirá el 1 00% del costo del pasaje aéreo de sus investigadores haCia México y el 100'% de los 
gastos de estancia de los expertos mexicanos en el extran¡ero. Duraoón del proyecto· un ano 
Los Programas abiertos son con. Alemania (DFG, DLR), Bélg1ca (FNRS), Brasil (CNPq), Bulgaria (Academ1a de 
Ciencias), Corea (KIST), Colombia (COLCIENCIAS), Costa Rica (CONICIT), Perú (CONCyTEC), Polonia (Academ1a de 
Ciencias, KBN). Rus1a (Academia de C1encias. JINR), Venezuela (CONICIT-V) y China (Fundaoón Naoonal de Ciencias • 
Naturales de China). 

Todas las áreas. Pasaje aéreo, los costos de estancia pueden ser financiados por el pais receptor (esto podrá ser negoc¡ado por el TWAS 
con base en la solicitud del interesado) 
Duración del apoyo uno a tres meses máximo. Con Brasil, India y en México· hasta de un ano 
No se da apoyo complementa no a familiares El proceso de evaluación tarda cuatro meses 

Biotecnologla . Nuevos materiales, Microelectrómca, Apoyo máx1mo de US$30 000 durante dos anos para la compra de aparatos cientificos, maten<~les consumibles, literatura 
Información tecnológica. Tecnología espaoal, especializada y demás equipos requeridos para el apoyo conjunto Los gastos propios de la estaooa no serán cubiertos 
Energías nuevas y renovables, Erosión y por este monto 
deserllficación del suelo, Inundaciones y sismos, , 
Biod1versidad, Contaminación atmosférica, De&echos 
tóxicos y químicos, Recuisos acuíferos .. 

(CON T...) 
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Asociación a la Academia del Tercer 
Mundo (lWAS) 
http://www. ictp. tneste.IV1'WASITWAS h 
tml 
1° DICIEMBRE 2000. 
"Programa de Becas para Estudios de 
Posdoclorado (TWAS/CSIR) 
http://www ictp.trieste.iVl'WAS/lWAS.h 
tml 
1° JUNIO 2000. 

••Programa de Investigación 
Colawrativa (ICGEB) 
http://www K:geb.triesteitlcollrsprg.htm 
15 OCTUBRE (CtC). 

••Programa de Becas Posdoctorales 
ICGEB (Estancias largas y cortas) 
Investigadores no mayores de 35 años. 
http_ -WV.\'-'.l('geb Lrieste.jt'oostdoc.htm 
4 MAYO Y 6 NOVIEMBRE (CIC) 
Programa del Instituto de Cienoas 
Wetzmann 
http://www.weizmann.ac.IVfeinberg/post 
doc fetlhtmt 
MAY015 

·Programa de Becas para Estud1os de 
Posgrado (TWAS/CSIR) 
http./lwww.ictp.trieste.iVl'WASITWAS.h 
tml 
1° JUNIO 2000 
"Programa de Apoyo para Proyectos 
de Investigación (Tl"urd Wortd Academy 

rofSoence-lWAS) 
~w"' .ictn triestc.1tffW AS'IWAS.hunl 
1° JULIO Y 1° DICIEMBRE 

"Programa para Conferencias en 
Cienoas y Desarrol lo Sustentable 
(TWAS) 
http /lwww id.p tneste 1V1'WASITWAS h 
tmt 
30 JUNIO Y 31 DICIEMBRE. 
"Programa de Financiamiento para 
Reun1ones Científ¡cas (TWAS) 
http://www.ICip tneste 1V1'WASITWAS h 
tml 
1° JUNIO Y 1° DICIEMBRE 

"Programa para CatedrátiCOS en 
Ciencias y Desarrollo Sustentable 
(TWAS) 
http·/twww 1ctp lneste 1V1'WASITWAS h 
tml 
30 JUNIO Y 31 DICIEMBRE 

. 
Biología. Química. Ciencias de la Información, Física, 
1 ngenieria. 

Biotecnologia e Ingeniería Genética . 

Beca Biotecnologia e lngen~eria Genética 
Posdoctoral 

Ciencias Naturales, Quimlca, Matemát1cas y Física 

Beca Posgrado IMestigación Industrial en Biología, Física, Química, 
Ingeniería y Cienoas de la Información. 

Proyectos 

Organización 
Foros 

Visrtas
lnvesbgadores 

Biologia, Química , Matemáticas y Flsica. 

Ciencia, Tecnologla, Desarrollo y AreasAambientales. 

Agncullura, Química. Geología. Biología, Ingeniería y 
Ciencias Médicas. 

Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Ambientales. 

de Asuntos Extranjeros. Los gastos de la estancia son cubiertos por el Centro anfitrión. 
Duración del apoyo: tres años (el asociado debe realizar dos visitas al Centro de dos o tres meses cada una) 

Los becarios recibirán un estipendio mensuaTde 8800 Rs (no serán convertidos en otra moneda extran¡era) durante 
toda la estancia (12 meses máximo). y se dará apoyo para el hospedaje. 
El costo internacional del viaje más corto será cubierto por ellWAS. 

Las estancias largas se pueden llevar a cabo en Triaste, Italia y en Nueva Delhi, India. 
La duración máxima de cuaiquier proyecto es de 36 meses 
US$35.000 máximo 

~:USD$13,000 y 21.000 anuales en función del pals donde se realiCe el estudiO 
Esta beca puedE! renovarse una vez. · 
Duración del apoyo: 12 a 24 meses 
~- Gastos de viaje y estanoa 
Duración del apoyo. 3 meses máx1mo 
Investigadores solteros de 6,958 Shekels Israelitas (SI), casados 7.190 SI. y casados con hiJOS 7,344 SI 
Financiamiento para la participación en congresos científicos en el extranjero de 1 ,335 SI por año 

Los becarios recibirán un estipendiO mensual de 2500 Rs duranle los dos primeros años, y para el tercero, 2800 Rs 
mensuales En el caso de la ingeniería y ciencias médicas, el estipendio mensual será de 2800 Rs en los dos primeros 
ai\os y de 3000 Rs. mensuales durante el tercer ano El costo internacional del viaje más corto será cuboerto por el 
TWAS. No hay apoyo adicional para familiares. 
Duración del apoyo: 3 años. 

US$10,000 como máximo para compra de aparatos oentificos. matenales consumibles, literatura espj>Cializada y otros 
equipos requeridos en el proyecto (excepto computadoras personales a menos de ser justificada su necesidad). El 
apoyo no cubre el salario del becario, gastos de viaje o la estancia La duración del apoyo es de un ano 

Monto del boleto de aliión en v1aje redondo.del investigador inv1tado y la dependencia anfitnona cubnra los gastos de 
su estancia. 
30 junio: conferencias a celebrarse entre enero y junio del sigUiente ano en que se hizo la soli<>tud 
31 diciembre. conferencias a celebrarse entre julio y d1ciembre del siguiente en que se hizo la soti<>tud 

Apoyo no mayor de US$3.000 para la organización de actividades científicas de alto nivel c:onferenoias, grupos de 
trabajo, simposium o cursos espeoales 
1 o junio: reuniones a celebrarse entre enero y junio del siguiente ano en que se hizo la soliCitud 
to diciembre conferencias a celebrarse entre julio y diCiembre del Siguiente en que se hizo la sohotud . 

Pasaje aéréo, viáticos y honorarios parciales para 1nvest1gadores que realicen YISrtas y cátedras en paoses en 
desarrollo. La institución anfitriona cubre los gastos locales El programa se debe desarrollar en un pertodo de 5 años 
en los cuales, el profesor debe realizar 3 visitas mlnrmo de un mes por lo menos cada una. 

"Todos los programas dellWAS o TWNSO requieren de la carta de postulaoón del Coordinador de la lnveslrgación C1entlfiC8, por lo que se soliCita que presenten su sohCJtud (debidamente llenada) y documentos en esta Secretana para 
obtener diCha carta . El investigador es responsable del env1o de su solicitud allWAS o allWNSO 
•• La entrega de solrc1tudes es en esta Secretaria 
Los programas que no llenen asteriscos. las soliCitudes se deberán env1ar dlfectamenle a la 1nslltuci6n organizadora 

PARA MAYORES INFORMES Y OBTENCION DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES, COMUNICARSE A LOS TELEFONOS 56 22 41 57, 56 22 41 60 O AL CORREO ELECTRONICO relinter@cic-ctíc.unam.mx 
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11 be e as 
China 

Estudios de maestrfa y 
doctorado 
Aren: tecnologla, ciencias (incluye 
acupuntura), humanidades y arte 
Duración: la del programa de estudios 
respectivo 
Lugar: instituciones de educación su 
perior chinas 
Responsable: Gobierno de la Repúbli
ca Popular China 
BenefiCios: inscripción y colegiatura, 
asignación para manutención, hospe
daje, asistencia médica y apoyo eco
nómico adicional 
Requisitos: titulo profesional; cons
tancia de dominio del idioma inglés o 
chino; para arte, fotograflas de obras, 
recortes de prensa o grabaciones de 
recitales o conciertos; edad máxima 
35 años 
Informes: Subdirección de Becas y 
SRE• 
Feche Imite: 7 de abril del 2000 

Investigaciones y cursos 
sobre cultura china 
Ar .. s: historia, idioma, fi!osofla, edu 
cación, economla, historia del arte, 
medicina tradicional, y arquitectura y 
acupuntura antiguas 
Duración: 5 meses como máximo 
Responsable: Gobierno de la Repúbli 
ca Popular China 
Beneftclos: inscripción y colegiatura, 
gastos de manutención, alojamiento, 
asistencia médica y apoyo adicional 
Requisitos: ser profesor o investigador 
con estudios de posgrado; experiencia 
en el área mlnima de 3 años; constan
cias de conocimiento de los idiomas 
chino e inglés; edad máxima 55 años 
Informes: Subdirección de Becas y 
SRE• 

Feche Imite: 20 de abril del 2000 

M11yor infofm11Cí6n sobre p/11nes y progfllmtiS 

de urudio de univef3idlldes del pt!ils' y del ex

trlllljttro: CAntro de fnform11Cí6n de fe DGfA, 

lunes é viernes de 9:30 11 t 4:30 y t 7:00 11 

f8:30horas. 
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Colombia 

Programa de becas de 
reciprocidad (PBR) 

Estudios de especiaización, maes
trfa y doctorado 
Dureción: un ailo, con posibilidad de 
prórroga 
Lug•: universidades públicas colom
bianas vinculadas al PBR (consultar en 
la SRE• el folleto de universidades re
lacionadas con este programa) 
Responsable: Gobierno de Colombia • 
Beneficios: inscripción y colegiatura, 
asignación mensual para manutención 
y hospedaje, apoyo económico adicio
nal i seguro médico 
Requisitos: tltulo.profesional; carta de 
aceptación o de contacto formal esta
blecido con la institución receptora 
Informes: Subdirección de Becas y 
SRE• 
Feche Imite: 7 de abril del 2000 

Ecuador 

Curso internacional de 
geografra aplicada 
Metodologla de la enseñanza e iJ
vestigación geográfica 
Duración: 22 de mayo al 4 de agosto 
del2000 
Lug•: Centro Panamericano de Estu
dios e Investigaciones Geográficas, 
Quito 
Responsables: Gobierno de Ecuador y 
OEA 

BenefiCios: inscripción, asignación pa
ra manutención, apoyo económico 
adicional y transporte aéreo 
Requisitos: titulo profesional en geo
grafla; experiencia en el área 
Informes: Subdirección de Becas y 
SRE• 
Feche Imite: 23 de marzo del 2000 

-----------------------------------, 1 

• También puede obtener información en : 
la Unidad de Promoción y Difusión de 8&- ! 
casdela Secretaria de Relaciones Ex-¡ 
teriores, Paseo de la Reforma 175, PB, : 
Mtbico 06500, OF, Tels. 5327-3224 v! 
5327-3226; becas@sre.gob.mx ! 
http://www.sre.gob.mxJimexci/becas ¡ 
~------------- - --------------------1 

Italia 

Investigaciones y estudios de 
posgrado 
Areu: ciencias sociales, tecnologla y 
ciencias básicas, humanidades y arte 
Duración: un ailo académico 
Lugar: universidades pú61icas italianas 
Responaeble: Gobierno de Italia 
Beneftcios: ,¡~poyo parcial para inscrip
ción y colegiatura, asignación mensual 
para manutención, y seguros médico, 
de vida y contra accidentes 
Requisitos: titulo profesic5nal; cons
tancia de conocimiento del idioma ita
liano; carta de aceptación o de contac
to formal establecido con la institución 
receptora; edad máxima 35 años 
Informes: Subdirección de Becas y 
SRE• 
Fec:he Imite: 31 de marzo del 2000 

Apoyos poro investigaciones posdodorales 
en laboratorios de investigación fraiKeses 

Are•: etologla y psicologla, neuro-
biologla, antropologla y etnologla, 
paleontologla humana y ar~eologla 
Responsable: Fundación Fyssen (FF) 
Benefidos: asignación anual de 1 20 
mil francos 
Requisitos: ser investigador con es
tudios de doctorado 
Informes: FF, 194 Rue de Rivoli, 
~5001 Parls, Tel. 33 (0) 142-97-
5316, Fax. 142-60-1795 
Fecha Imite: 27 de merzo del 2000 

11 informes 
Dirección General de Intercambio 
Académico, Edificio de Posgrado, 
2° piso, costado sur de la Torre 11 
de Humanidades, Ciudad Universi
taria, de lunes a viernes de 9:30 a 
14:30 y 17:00 a 18:30 horas 
http://serpiente.dgsca.unam.mx/ 
dgia/dglabec.html • 
en telnet: 132.248.10.3 login: lnfo 

o;,_;ón Gon ... l doo) 
Intercambio Académico 



e o N V o e A T o R A S 

REQUISITOS PARA AMBAS CONVOCATORIAS 

., Ser mexicano, menor de 40 años 

., Formar parte del personQI académico o ser recién egresado de lo UNAM (promedio mínimo de 8.5) 

., Contar con la aceptación de la institución española receptora o, en su coso, copio del escrito dirigido por el 
interesado al centro de El$tudios de interés solicitando su admisión 

., Presentar los documento• académicos requeridos y los formularios del Instituto de Cooperación Iberoamericana o 
del Programa de Becas MUTIS, según seo el caso 

., Presentar corta de apoyo o presentación del director de lo dependencia UNM1 en lo que laboro o de lo que es 
egresodo, dirigida a lo Dirección General de Intercambio Académico (DGIA) 

' 
INFORMES 

Dirección General de Intercambio Académico, Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 
2° piso, costado sur de la Torre JI de Humanidades, Ciudad Universitario 

Gaceta UNAM 16 de marzo de 2000. a 29 



En la Juvenil "A", los Cougars se mantienen invictos 

Ganan PumasCU y PumasAcatlán 
en categoría Intermedia 

Alcontinuarlasaccionesdela 
Temporada 2000 de las categorías 
Intermedia y Juvenil "A" de futbol 
americano, los representativos pu
mas de Ciudad Universitaria y del 
Campus Acatlán sumaron sendas 
victorias durante el desarrollo de la 
tercera semana de actividades de la 
ONEF A. En lo que corresponde a la 
categoría Juvenil "A", Jos Cougars 
fueron los únicos que ganaron, no así 
los Tigres del CCH Sur y Vaqueros 
de Prepa 5 que cayeron en sus res
pectivos encuentros. 

En el Estadio Ingeniero Alfredo 

Hernárulez Verduzco de N auca! pan, 
los dirigidos del coach Roberto Salas 
apenas pudieron sacar el triunfo por 
escaso margen de un punto (7 -6) ante 
los Fantasmas de la Universidad 
Mexiquense, con lo que alcanzaron 
su segunda victoria de la campaña, 
aunque ésta es la primera de manera 
oficial.Laanotacióndelos"acatlecos" 
sucedió en el tercer cuarto, cuando 
Lenin Gutiérrez conectó pase de 35 
yardas a Néstor Salinas y Edgar San 
Nicolás se encargó de haoor bueno el 
punto extra que finalmente marcó la 
diferencia, ya que faltando 25 segun-

Escucha y participa en: 

Goya Deportivo 

Espacio dedicado a la comunidad puma, con lo más relevante del 
deporte universitario y amateur de México 

Jos miércoles de 16:30a 17horas porel860de AM 
Jos sábados de 8 a 9 por el860 de AM y por el'96.1 de FM 

Este sábado: continúa la marcha ascendente de la karateca 
auriazul Magdalena Correa (entrevista en el estudio); los Pumas en 
busca de la recuperación en el Tomeode V etanO al recibir al Atlético 
Morelia (Entrevistas y obsequio de boletos); en el mundo del ovoide 
mexicano: resultados y juegos de la semana 4 de Categoría 
lnterrne<iadelaONEFA; ecos delastemporadas2000de FADEMAC, 
CONA,L.IgaColegialyLIFAenlntermediayJuvenii'A';y ... algomás. 

Teléfono en el estudio: 5536-8980con cuatro 1 fneas 
Escríbenosa:dgadyr@www.unam.mx 

Visita nuestra página WEB: www.unam.mx/dgadyr 

Coproducción de Radio UNAM y 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

30 O 16 de marzo de 2000. GacetaUNAM 

dos de tiempo efectivo los visitantes 
anotaron por conducto de Luis Lara 
al atraparpaserápidoporel oentro de 
sieteyardasquelelanzóCésarValero. 
En el intento para anotar el punto 
extra para empatar la pizarra, el de
fensivo "acatleco" Jorge Guerrero se 
convirtió en el héroe del juego al tapar 
la patada. 

Manuel Negrete da el Kickoff 
inicial en CU 

Por lo que corresponde a Ciudad 
Universitaria, el nuevo titular del 
deporte auriazul, lioonciado Manuel 
Negrete, estuvo presente en el Esta
dio de Prácticas Roberw Tapatío 
Méndez para dar el kicko.ffinaugural 
de la temporada en el Pedregal, pre
vioaljuegoentrelosPumasUNAM
CU contra los Jaguares del CECyt 
4del JPN, enpartidointeroonferencias 
no válido para la tabla de posiciones 
de ambos equipos. 

Los auriazules de Manuel Rentería 
tuvieron .que irse a tiempo extra para 
derrotar a los politécnicos. Antes to
maron ventaja de 12-0 con dos goles 
de campo de Víctor Martfnez de 38 
y 22 yardas y anotación de Norberto 
Gasea en acarreo de una yarda Sin 
embargo, los "felinos" de Tacubaya 
empataron por medio de Juan Carlos 
Cornejo al anotaren carreras de ocho y 
una yardas. En el tiempo extra, Dante 
Carbajal se encargó de darle el triunfo 
a los pumas al atrapar pasede30yardas 
de Osear Canillo. 

Juvenü "A" 

Dentro de las acciones de 
FADEMAC,los Cougars del coach 

Rubén Darío Ramos fueron mejores 
-en duelo de invictos- que los Dra
gones Rojos de Cuautitlán Izcalli, y 
con anotaciones de Sergio Bárcena 
en personal de una yarda y de Gerardo 
Galicia a pase de ocho yardas de Luis 
David Zúñiga y conversión de Diego 
Garay, así como un safety por un mal 
centro que voló por atrás de las 
diagonales al pateador "dragón" es
tablecieron la pizarra final a su favor 
16-12, que les permite colocarse en 
el liderato del Grupo II en compañía 
de los Redskins del Ejido de Oro. 

Por lo que corresponde al Gru
po 1 de esta liga, los Cherokees de 
Culhuacán ligaron su segunda vic
toria de la campaña y con dos ano
taciones de Adrián Ramírez en aca
rreos de 20 y cinco yardas y dos 
conversiones de Hugo Canseco les 
permitió derrotar 16-6 a los Tigres 
del CCH Sur, que ligaron su se
gunda derrota en fila. La anotación 
de los "felinos del Pedregal" fue 
lograda por Fernando Rodríguez al 
escaparse 12 yardas hasta las 
diagonales enemigas. 

En cuanto al inicio de la actividad 
en la categoría Juvenil "A" de la Liga 
Colegial (LCJ), los Vaqueros de 
Prepa 5 no pudieron sacar provecho 
de su calidad de local y sucumbieron 
por 6-14 ante los subcampeones 
Semirwles de Acueducto de Gua
dalupe. Las anotaciones de los gana
dores fueron de Víctor Pérez y Mario 
Jiménez en carreras de oinco y ocho 
yardas además de una conversión de 
dos puntos de Humberto Bello, mien
tras que por los de Coapa descontó 
Marco A. Saucedo al regresar 89 
yardas una intercepción al mariscal 
de campo enemigo, Julio Pineda.• 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

SECRETARIA DE LA RECTORIA 

DIRECCION GENERAL DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

SUBDIRECCION DE RECREACION 

CONVOCAN 

A la comunidad universitaria estudiantil a participar en ei"SEGUNDO 
TORNEO DE FUTBOL RAPIDO" bajo las siguientes bases: 

Presentar credencial de estudiante vigente de cada integrante del equipo (original) 

r~ra de materias vigente (original)~ 
Una fotografía tamaño infantil / 

/t.... / 
Llenar cédula de inscri~rl"f7"pbrticipantes .... r.,;,....,,.. 

Registrar color dEl uniforme \ 

Solo se jugará !on dniforme comp~o (shorts, 

Inscripciones: 6 pá"rtir de la publlc6clón de esta convocatoria, 
Subdirección /de Récreación. ubicada al lado ' poniente del 
Universitario qe 10:00 a 17:00 hc¡tas de lunes a vlerne 

del 2000 a las~· 15:00 horas 

!~formes a los teléfo os 56 22 05 26 ó 27 

- REGLAMENTO: Modifica o 

CATEGORIA: Unlca 

RAMA: Varonil y Femenil 

OlAS DE JUEGO: De lunes a viernes de 12:00 a 16:00 hrs. _ 

JUNTA PREVIA: 27 de marzo del2000 a las 14:00 horas en la Subdirección de Recreación. 

INICIO: '19 de marzo del2000 

PREMIOS: Los que otorgue el Comité Organizador 

A ·t e n t a m e n t e 
"Por mi Raza Hablará el Espritu" 

Ciudad Universitaria D.F., a 24 de febrero del 2000 
EL DIRECTOR GENERAL 

LIC. MANUEL NEGRETE ARIAS 

UNAM 
Dr. Juan Ramón de la Fuente 

Rector 

llc. Enrique del Val Blanco 
Secretario General 

Mtro. Daniel Barrera Pérez 
Secretario Adn;Jinlstrativo 

Lic. Alberto Pérez Bias 
Secretario de la Rectorta 

llc. Fernando Serrano Migallón 
Abogado General 

Dr. José Narro Robles 
CoordncX:lor General de Refonra Urivelslta1a 

llc. Néstor Martínez Cristo 
Director General de Información 

gaceta 
Mtro. Henrtque González Casanova 

Director Fundador 

Lic. Ma. Areli Montes Suórez 
Directora de Gaceta UNAM 

Blól. Hernando Luján 
Coordinador General 

Mesa de Redacción 
Silvia Carmona, Ollvla Gonzótez, 

Rosario Jóuregul, Rodolfo Olivares, 
Cynthla Urtbe y Artuo Vega 

GaCtllo UNAM apa¡ece tos 1u1es y jUeVes p..blica
daporla Dtrecci6nGenerci dentormoct6n. Nl.mero 
de~e89ft)6517; Cel1tflcadodeld1udde1i1Uo 
No.4461 ;Certfflcadadeld1uddecontenldoNo.3616, 
9lC¡:)edidas por la Comisión Callllcadora de f'lt>llca· 
clones y Revistas Uustradas de la Secretaío de 
Gobemacf6n. lmp¡esl6n; Eclto!1Qtes de México, SA 
de C. V, (Oivlsl6nComerdoi)Chmalpopoca38, COl. 
Obrera. CP. 06800, Méldco, DF. Certificada de reserva 
de derechos al usoexcluslvo275/90, expedido por la 
Direccl6nGenercidel0erechodeAuta. Ed1arespoo
sd>le: Lic. Néstor Martlnez Olsto. Olstribudón: 
ctecclónGenercidei tan IOCIÓI•. TaredeRec1c002o. 
pisO, Ciudad Uive!sltala. 

Número 3,351 
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24 de marzo - 2 de abril • año 2000 

Universidad Nacionat·Autónoma de México/ Facultad de Ingeniería · 
Tacuba 5, Centro Histórico, Ciudad de Méxieo 
Tels. 55 12 8723/ 55 21 4687 1 Fax: 55 12 8956 

Direc:ción internet:hftp://tolsa.mineria.unam.mxlesplferialib.htm 
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