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Convenio decolaboración Propuesta de las mesas de diálogo

Enfoque·académico,
fundamento de la
nueva Universidad

~

'ª~ Sesentayocho de ellas entregaron resultados ala
Coordinación General para laReforma Universitaria

La UNAM debe ser una institución más académica, apartada de la retórica y la
demagogia, dijo el rector Juan Ramón de la Fuente durante la firma del convenio
de colaboración que permitirá al bufete jurfdico gratuito de la Facultad de Derecho
brindar servicios a la población en las clfnicas perifé ricas de la Facultad de
Odontologra. [J 2

Laarqueología y el
coleccionismode
arte,pasionesde
Sigmund Freud

Patrimonio de la
humanidad, el

genoma humano
[J 14

Sesenta y ocho mesas de diá
logo concluyeron sus traba

jos en escuelas, centros, institu
tos y facultadesde la Universidad
Nacional y enviaron sus conclu
siones a la Coordinación General
para la Reforma Universitaria y
sean analizadas en el.próximo Con
greso Universitario.

Entrelaspropuestassurgidas en
estas mesas figuran las siguientes:

reconocer la necesidad de transfor
mara la UNAMdemanera profun
da, con base en criterios académi
cos, así como buscar nuevosmeca
nismos de financiamiento y crear
unacomisión de vigilancia que re
vise el cumplimientode los acuer
dos del Congreso.

Las cuatro, mesas de diálogo
restantes concluirán sus labores en
los próximos días. [J 3

• Representaron unaforma
paraque elpadredelpsico
análisis se apropiara del

mundo; en San lldefonso,
exposición de 150piezas de
la colección del científico

[J 16

. ' ..Necesita el país
una cultura de la
donación ante la
creciente demanda
deórganos

[J 11

Rumbo alcampeonato

Directivos, cuerpo técnico y jugadores'de Pumas celebraron con una comida el pase
a la liguilla y de inmediato comenzaron su concentración con miras al primer
encuentro contre el Necaxa, equipo al que ya vencieron 3-0 en la temporada regular.

[J 28

Segundo informe
de Alicia Girón al

frente del IIEc;
destaca logros
de académicos

[J 5

sos
Servicio gratuito

y confidencial
para atender

asuntos de salud
[J 12



FemandoSerrano Migallón anuncióqueposteriormentese
proporcionará elservicio enlas clínicas deeste tipo delaENE?

lnacalayseconcertarán acuerdos con diversas entidades
públicaspara ampliar los beneficios del bufete

Aspecto de la ceremonia.

El bufete jurídico gratuito de Derecho prestará
servicios en clínicas periféricas de Odontología

Servicios profesionales gratuitos

José Antonio Vela, Juan Ram6n de la Fuente y Fernando Serrano Migall6n

Recorrido por

las
instalaciones de
la clfníca

periférica.

. Derecho, 'señaló que el convenio
firmado con Odontología "es un
esfuerzo para llevara quienes,más
lo necesitan servicios profesiona
les de calidad".

Agregó que hasta la firma del
acuerdo, el bufetejurídicogratuito
de la Facultadde Derechocontaba

~ únicamente con una oficina ubica-
ll:~ . da en el Centro Histórico de la

Ciudad de México. "A partir de
ahora -aseguró- la cobertura de
los servicios comunitarios de la
facultad seampliaráen cadaunade
las 10 clínicas periféricas de la
Facultad de Odontología".

Agregó que posteriormente se
proporcionarán estos servicios en
las clínicas periféricas de la ENEP
Iztacala y se concertarán acuerdos
condiversasentidadespúblicaspara
ampliar la prestación de servicios
del' bufetejurídico gratuito.

Luego de la firma del conve
nio, el rector, De la Fuente, en
compañía de los directores de
ambasfacultades,de miembros de
la comunidad universitaria y de
vecinos de: Xochimilco, recorrió
las instalaciones de la clínica
periférica odontológicaubicadaen
esa demarcación.•

Mencionó los diversos proyec
tosqueen colaboración con laRec
toría se han realizado: el centrode
apoyoa ladocencia, laconstrucción
yequipamiento delamediateca para
laenseñanzade españole inglés, el
aula de cómputo multimedia en la
biblioteca y el apoyo en el equipa
miento a las clínicas periféricas.
Mencionó que en el proyecto de
esasclínicasseplaneatenerunaco
berturade 10mil~onsultas anuales.

Por su parte Fernando Serrano
Migallón, directorde la Facultad de

la divulgación de los conocimien
tos que se cultivan en ella, para
beneficio de la sociedad.

Resaltóeltrabajoacadémico que
sedesarrollaenlaFacultad deOdon
tología, trabajoquehahechodeésta
"uno de los grandes orgullos de
nuestra Universidad.

"Hoy, cuando concierta ligere
za se cuestiona la calidad de los
egresados de la Universidad, yo
usocomoejemplo confrecuencia, y
loseguiréusando, elejemplode los
egresados de la Facultad de Odon
tología", aseveró el rector.

"No hay ninguna escuela ni fa
cultadde odontología en este país
-subrayó-- que forme mejor a las
odontólogas y odontólogos que la
Facultad de Odontología de la
Universidad".

José AntonioVela,director de
Odontología, se refirió al convenio
suscrito con la Facultad de Dere
chocomoun esfuerzo para fomen
tary apoyarla formación académi
ca y profesional de losestudiantes
delaFacultaddeDerecho mediante
laprácticaprofesional y laatención
a problemas jurídicosque requiera
la población.

L ANTONIO PICCATO

os directores de las faculta
des de Odontología y Derecho,
José Antonio Vela y Fernando
SerranoMigallón, respectivamen
te, firmaron un convenio de cola
boración que permitirá al bufete
jurídico gratuitode la Facultad de
Derecho brindarservicios a la po
blación en las clínicas periféricas
odontológicas con que cuenta la
Facultad de Odontología.

Enelacto,realizado enlaclínica
de Xochimilco, el rector Juan Ra
món de la Fuente se pronunció por
construir unaUniversidad cadavez
más académica, que se apartede la
retórica y de la demagogia y que
concentre todo su esfuerzo en las
tareasque le son propias.

Dijoqueenelconvenioconver
genlasvoluntades delosdirectores
de dosdelasprincipales facultades
de la Universidad con beneficios
paralapropiacomunidad universi
taria y parala comunidad a lasque
se otorgan este tipo de servicios.

Afirmó queelacuerdo completa
los servicios que desde hace un
cuartodesigloofrecelaFacultad de
Odontología en sus clínicas peri
féricas.También manifestó suagra
do al reunirse con la comunidad de
Odontología que,enparticular enel
últimoaño, mostró una gran voca
ción de trabajo graciasa quees una
comunidad unida.

Odontología representa, asegu
ró el rector, "el modelode facultad
que quisiéramos ver en todas y
cada unade nuestras escuelas y los
plantelesde nuestraUniversidad".

En esta facultad se conjugade
manerainobjetable ladocencia con
elservicio; esunadependenciadon
de seconjugan cadavez,demanera
másarmónica, lainvestigación con
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Plantean buscarnuevosmecanismosdefinanciamiento;lasconclusiones
fueron entregadasalaCoordinación Generalpara la Reforma

Universitaria, para que sediscutan en elCongresoUniversitario;cuatro
mesasmásfinalitar án suslaboresenlospróximosdías

S
~ Facultad de Economía.

Concluyen trabajos 68 mesas de diálogo; énfasis
en la transformación con bases académicas

Algunos de los planteamientos realizados en las sesiones se refieren a las formas de gobierno y financiamiento en la UNAM.

R conocer la necesidad de
transformara la UNAMde manera,
profunda, conbaseencriteriosaca
démicos, así como buscar nuevos
mecanismosdefinanciamientoycrear
una comisiónde vigilancia querevi
se el cumplimiento de los acuerdos
del próximo Congreso Universita
rio, son algunas de las propuestas
surgidasen las 68 mesas de diálogo
queconcluyeron sus trabajos en e~

cuelas, centros, institutos y faculta
des de esta casa de estudios.

Deacuerdo con laconvocatoria,
emitidael pasado 27 de marzo por
el rectorJuanRamóndelaFuentey
los 79 directores de las diversas
dependencias de la UNAM, 68
mesas-de las 72 instaladas-anali
zaron y determinaron los puntos
quecadainstitución presentará para '
su revisión y, en su caso, inclusión
en la Reforma Universitaria.

Financiamiento y formas
de gobierno

Algunos de los planteamien
tos realizados en las sesiones se
refieren a las formas de gobierno
y financiamiento en la UNAM.
Al respecto, se destaca que los
mecanismosde elección sean más
plurales y participativos, a fin de
estrechar la relación entre los ór
ganos de gobierno y la comuni
dad universitaria.

En cuanto al tema del finan
ciamiento, los participantes ex
pusieron la necesidad de encon
trar nuevos sistemas para que la
UNAM cuente con recursos su
ficientes y realice susactividades
sustantivas.

Además, se proponebrindarel
servicio de asesoría a empresas

En las mesas se
analizaron y
determinaron los
puntos que cada
institución
presentará para
su revisión y, en
su caso,
inclusión en la
Reforma
Universitaria.

privadaso establecer convenios de
colaboración con organismos pú
blicosy privados,asícomopromo
ver donaciones.

Asimismo, se señaló la nece
sidad de actualizar la norma
tividad universitaria para sancio
nar a quienes la infrinjan. Tam
bién se sugiere que el Consejo
Universitario participe en la fis
calización de los recursos de esta
casa de estudios. .

Se proponeavanzaren los cam
bios que 'permitan a la UNAM
enfrentar los retos de los nuevos
tiempos y aprovechar lasoportuni
dades inherentes a la condición
actual y futura del país.

Otra de las propuestas fue
revitalizarel trabajoy ladifusión de
la actividadculturaly artística, así
como vincularel trabajo teórico y
de producción para generar inves
tigación de excelencia,

Gaceta UNAM

Las conclusiones de las mesas
dediálogo yafueronentregadasa la
Coordinación General para la Re
forma Universitaria paraque. como
seestableceenlaconvocatoria,sean
consideradas para su discusión en
el Congreso Universitario.

Las cuatro mesas de diálogo
restantes concluirán sus trabajos
durante lospróximos díasy,al igual
que las anteriores, presentarán sus
propuestas finales. •
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En estosmomentoselauge económico estadunidense requiere
mano deobra calificada nobarata, loque llevóa Clinton hacia el

conservadurismo, afirma lafundadoradelCentro de
Investigaciones sobreAméricadelNorte

MilitarizaEU la frontera conMéxico para detener
la entradade emigrantes:MónicaVerea

L~militarización delafrontera
de Estados Unidos con México
obedece a una estrategia del presi
denteestadunidense WilIiam Clin
ton,cuyalínease acercamáshacia
el conservadurismo. debido a que
en este momento hayun augeen la
economía estadunidense y se re
quierede manodeobracalificaday
no barata.

Así lo considera la maestra
Mónica Verea, fundadora del Cen
tro de Investigaciones sobreAmé
ricadelNorte (Cisan)de laUNAM,
quien explicaque cuando hay una
depresión económica en Estados
Unidos existe la necesidad de
sacar a los inmigrantes, mientras
que cuando hay un boom se pre
senta una mayor demanda de tra
bajadores.

Sin embargo, la apertura por
temporadas de la frontera estadu
nidense a inmigrantes latinos, asiá
ticosyeuropeos, quesehamanifes
tadoendiversos acuerdos queotor
garonamnistía a indocumentados, a
partir de los años 90, generó la
preocupación delasociedad estadu
nidense por no seguir aceptando a
los máspobres y menos educados,
sino a personas realmente califica
das,esdecir.thebestofthe great(lo
mejorde lo mejor).

Política silenciosa ante
la discriminación

Mónica Vereaconsidera que el
gobierno mexicano ha tenido una
política silenciosa respecto al trata
mientode losciudadanos emigran
tes a Estados Unidos. Muchas ve
ces, en momentos críticos, se ha
acercado a su homólogo estadu
nidense parafirmaracuerdos bilate-
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rales: sin embargo, no es posible
que México establezca una vallaen
la frontera mexicana paradetenerel
flujo de indocumentados.

Alasemana, indican lasestadísti
cas,almenoscincoinmigrantes son
golpeados por la policía fronteriza.

Métodos sofisticados para
el tráfico de personas

De la conducta de los coyotesy
polleros, la investigadoraseñalaque
antelamilitarización de la frontera,
éstosutilizan métodos cadavezmás
s fisticados parael tráficodeperso
nasy hansidolosmásbeneficiados
económicamente.

Debido a que más del 50 por
ciento de los indocumentados que
trabajan en Estados Unidos ingre
sanconpasaporte y visa,éstos abu
sandeldocumento parapermanecer
más tiempo de lo permitido, situa
ción que aprovechan los coyotes
para falsificar la visaespecial para
ciudadanos de países que no son
proveedores de inmigrantes.

La propuesta 187 de Pete
Wilson, gobernador de California
(detintes racistas e intolerantes hacia
los inmigrantes de color), en 1994
significó unparteaguas en lapolítica
migratoria estadunidense, que a pe
sar de haber sido posteriormente
declarada como inconstitucional,
motivó que en 1996 el Congreso
aprobara la nueva Leyde Inmigra
ción. cuyas disposiciones provoca

. ronqueseincrementara lavigilancia
en la frontera, se quitaran a los
inmigrantes legales prestaciones
comoel apoyo alimenticio, además
deponerespecial atención al trabajo
ilícito de los coyotes o polleros.

"El Presidente Clinton, por me-
,

Gacela UNAM

Mónica Verea dijo
que a partir de la
propuesta 187 la
dureza de la
política migratoria
obligó a los
indocumentados a

.permanecer más
tiempo en territorio
estadunidense.

diode encuestas, se ha acercado en
losúltimos añosalaopiniónpública
parasabercómopercibe la sociedad
estadunidense la inmigración. La
percepción ha cambiado, toda vez
que en 1994el 64 por cientode los
estadunidenses pensaba que los
inmigrantes eranperjudiciales para
la economíasu país. Hoy día se ha
reducido al 40 por ciento.

La actitud de la población
estadunidense deconservaruna po
blación eminentemente blanca ge
neróque a partirde 1924 se creara
la Patrulla Fronteriza (Border
Patrol), quecadaaño incorpora mil
unidades más.

En California, Arizona, Texas y
Florida elgobiernoestadunidense ha
organizado programas para militari
zarlafrontera, contécnicasaltamente
sofisticadas, que estáorillando a los
indocumentados a cruzar por otros
puntos no tan vigilados pero más
lejanos y peligrosos, como los de
siertos, dondellegan a perderla vida.

Ladificultadparacruzar obliga
a losinmigrantes apermanecermás
tiempoenel país vecino,exponién
dose a la violación de susderechos
humanos. A tal grado que última
mente se ha registradoun aumento
considerable en acusaciones por
disparos, violaciones y asesinatos
perpetrados por la PatrullaFronte
rizaencontrade losconnacionales.
Agrega que además muchos
indocumentados mueren debido a
la deshidratación que sufren por
cruzarporel desierto; los crímenes
por odio, cuyo origen es el senti
miento de xenofobia, se han incre
mentado sustancialmentea raíz de
la propuesta 187; la cacería en
Douglas, Arizona, es un síntoma
de que los inmigrantes son consi
deradoscomo animalesy nocomo
personas que desempeñan un ar
duo trabajo.

A partir de la propuesta 187 la
durezadelapolíticamigratoriaobli
gó a los indocumentados a perrna-



Reconocimientos nacionales e lnternacloneles
aacadémicos de Investigaciones Económicas

Alrendirsusegundo informe delabores, Alicia Girón dio aconocerqueentre los
galardonadosseencuentranAngelBassols, AndrésBlancasyJosé Luis Calva;

.encuanto alaproducción académica seeditaron 28libros, 49 capítulos en
libros, 70artículosenrevistas especializadasyde difusión

Irma Manrique, José Luis Ceceña, Oiga Hansberg, Alicia Girón y Fernando Carmona .

Se firmó un convenio con la
Academia de Ciencias Sociales
de China y se incorporó como
miembro al Consejo Latinoame
ricano de Ciencias Sociales
(Clacso).

Girón González afirmó que el
conflicto universitario ha eviden
ciado la necesidad de una reforma
profunda de la Universidad por
lo que también en esa institución
se vuelve prioritario transformar ·
la organización académica; en este
sentido, dijo: "El año pasado el

_Consejo Interno aprobó la depar
tamentalización, y frente a la so
licitud expresa de un grupo de
investigadores se reinició la re
flexión en ' torno a la forma de
organización académica"..

alga Hansberg reconoci ó el
trabajo del instituto e invitó a su
comunidad a continuar esforzán
dose en mejorar el nivel de sus
publicaciones, en lograr mayor
vinculación entre la investigación
y la docencia, y que más académi
cos adquieran el grado de doctor.

Al término del informe se en
tregó un reconocimiento a los in
vestigadores con lO, 15,20 Y 25
años de labor en el instituto.a

de Centros de Investigación de
Desarrollo Regional (Amecider)
y otro internacional por el Centro
de Estudios Humboldt, de Bue
nos Aires Argentina; por su par
te, Andrés Blancas Neria recibió,
por su trabajo Un modelo de
financíamiento público para la
economía mexicana, un premio
del Instituto de Economía de la
Infraestructura de Austria.

Además, José Luis Calva ob
tuvo el Premio Nacional de Pe
riodismo 1998-1999, por artí
culo de fondo, otorgado por el
gobierno de la República. El
reconocimiento Cum Laude
otorgado a Ramón Martínez
Escamilla por la Newport
University de California, Esta
dos Unidos.

En este periodo se observa
ron cambios significativos en
la evaluación del desempeño del
personal PRIDE, tres por ciento
con nivel A, 23 porcientode nivel
By 61 de nivel C, y en evaluación
de comisiones especiales la pro
puesta de ocho candidatos a nivel
D. Del total de la planta acadé
mica 19 por ciento son miem
bros del SIN.

Producción académica

Los pilares en que se sustenta
la política académica del Instituto
de Investigaciones Económicas
(llEc) son: el proyecto general de
investigación', el programa de su
peración y formación de investi
gadores en el doctorado, el pro
grama de diplomados y el diseño
de la normatividad en materia de
publicaciones no periódicas.

Señaló lo anterior Alicia Girón
González,directora del IIEc, al ren
dir su segundo informe de labores,
correspondiente a 1999-2000, de
un segundo periodo.

En la ceremonia, presidida por
alga Hansberg, coordinadora de
Humanidades, Girón González
señaló que en este periodo se
terminaron 23 proyectos de in
vestigación, se iniciaron 25 yestán
en proceso 132.

En cuanto a la producción aca
démica mencionó que se editaron
28 libros, 49 capítulos en libros, 70
artículos en revistas especializadas
y de difusión. Cabe mencionar que
la revista Momento Económico se
registró en el índice de Revistas
Científicas del Conacyt.

Además, la revista Proble
mas del Desarrollo amplió su
comité editorial, integró una
cartera de árbitros con alto ni
vel de especialización y confor-'
mó un nuevo consejo consulti
vo con economistas reconoci
dos internacionalmente.

La directora del IIEc informó
que el investigador emérito An
gel Bassols mereció dos recono
cimientos, uno nacional, otorga
do por la Asociación Mexicana

necer más tiempo en territorio de
Estados Unidos, sin el deseo de
convertirse en ciudadanos estadu
nidenses por temor a perder los
derechos que le otorga la Constitu
ción mexicana.

Es en este momento cuando
México actúa por primera vez para
apoyarlos, estableciendo la Ley de
la Doble Nacionalidad, cuya conse
cuencia esel incremento en el núme
ro de solicitudes para obtener la
naturalización estadunidensé.

La fundadora del Cisan indica
que en los últimos cinco años se
aprobaron tres millones de natura
lizaciones a indocumentados, no
necesariamente indocumentados, y
están pendientes 1.9 millones de
solici tudes.

"Las proyecciones hacia fina
les de los 90 son que la mayoría de
la población estadunidense ya iba a
consentir a los inmigrantes asiáti
cos y latinos, de tal manera que se
calcula que para el año 2050,
donde la población estadunidense
será de 400 millones de habitan
tes, habrá un inmigrante latino
por cada tres anglosajones, es
decir, se prevé la latinización de
Estados Unidos", afirmó Verea.

Si bien es cierto que la cantidad
de remesas que envían los inmigran
tes a sus familiares en nuestro país
es considerable -seis mil millones
de dólares anuales, sólo compara
bles con los ingresos que aporta el
turismo- no resulta un beneficio real
para la economía mexicana, pues se
invierte en las necesidades inmedia
tas de quienes las reciben y no en el
desarrollo de su comunidad.

Propone que ambos países po
drían regular esta actividad, sin
afectar o violar los derechos de
nuestros connacionales, que emi
graron principalmente de estados
como Jalisco, Zacatecas, Micho
acán, Guanajuato, Nayarit, Sono
ra, Tamaulipas, Baja California y
últimamente de Oaxaca y Chiapas.

Quizá la solución sea establecer
un tipo de pacto laboral con Esta
dos Unidos, mediante una apertura
del Tratado de Libre Comercio,
pues es evidente que existe una
oferta y una demanda de trabajado
res mexicanos que mientras haya
una diferencia salarial tan impor
tante como existe entre México y
Estados Unidos (de uno a 10), va
a persistir este deseo de mejorar la
calidad de vida, concluyó. _
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Participan varias casas editoriales, lascualesexhiben suproducción
más reciente e importante en elcampo de laveterinaria;altérmino de

laferia loseditores donarán lotesdelibros alabiblioteca

Feria del LibroVeterinario,oportunidad para que
lacomunidad académicaactualiceconocimientos

L G USTAVO AVAlA

a comunidad dela Facultad
de Medicina Veterinaria y Zoo
tecnia (FMVZ) se beneficiará con
la Primera Feria del Libro Vete
rinario y áreas afines, ya que
brinda el acceso a los textos más
actuales relacionados con la ma
teria a precios accesibles..

Esto manife stó Luis Alberto
Zarco, director de la FMVZ, al
inaug urar la feria en que par tici 
pan una decena de casas editoria
les, las cuales exhiben las obras
más redente s e importantes en el
campo de la veterinaria.

Luis Alberto Zarco señaló que
también la facultad se beneficia
ya que, al término de la feria , las
casas editoras dona rán I lotes de
libros a la biblioteca.

Comentó que para cualquier
comunidad académica siempre es
importante teneracceso a una mues
trade todos los materiales académi
cos que se han producido en los
últimos años. También es una bue
na oportunidad encontrarlos con
un significativo descuento , ya que
la producción editorial en México
es cara, sobre todo los textos de Luis Alberto zarco inauguró la Primera Feria del Libro Veterinario.

Para cualquier comunidad académica es importante tener acceso a una muestra
de los materiales académicos que se han producido en los últimos años.

veterinaria, medicina y de las áreas
biológicas.

Apunt ó que en la feria, que
'ofrece descuentos del 10 al 15 por
ciento , hay de todo, desde libros o
fascículos económicos hasta algu
nos caros . "Esperamos sea útil para
todos y encontremos materiales que

. nos sirvan para actualizar nuestros
conocimientos".

Aunque la feria se ha realiza
do en otras ocasiones, esta vez se
hizo de manera más formal; ade
más, se ubicó en el sitio más
transitado de la facultad . "Espero
que estudiantes y profesores se
acerquen a ver lo que hay aquí , y
si encuentran algo que les intere 
se, que se pongan en contac to con
los editores".

Luego de inaugurar la feria, el
doctor Zarco adquirió el primer
libro, Behavioral endocrinology,
de Randy J. Nelson, del cual dijo:
"Es una introducción a la endo
crinología conductual, precisa
mente el área en la que trabajo, o
sea, la relación entre la conducta
y la endocrinología reproductiva.

Fue editado es te año, por eso lo
adquirí" .

Por su parte Andrés Manri
que, rep resent ante del In stituto
Nacional de Estadíst ic a Geo
grafía e Informá tica (INEGI ),
comentó que el objetivo del ins
tituto a l tener un módulo en la
feria es dar a conocer informa
ción reciente acerca de pobla
ción y vivienda, las caracterís
ticas educa ti vas , y alg o ac erca
de producci ón agrícola y gana
dera , uno de los temas principa
les de la feria.

Además de promocionar el ma
terial, dijo, el INEGIdesea brindar ,
de manera gratuita, la información
estadística y geográfica que genera
a partir de los estudios que realiza
en campo, los cuales registra me
diante fotografías aéreas , imáge
nes de satélite, cartografía digi
talizada y algunos otros datos esta
dísticos que le envían, 'a través de
medios adminis trativos, diferentes
dependencias de gobierno .

En la feria, el INEGI presenta
10 títulos específicos referidos a la
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Aspectos de la Primera Feria del Libro Veterinario, organizada por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sus instalaciones de Ciudad Universitaria.

producción agrícola, ganadera y
ejidal; pero también acerca de car
tografía, con la intención de ver las
posibilidades de crianza de ganado
en algunas partes de la República o
de algunas otras especies .

Andrés Manrique destacó que
la presencia del INEGI en ferias
como ésta no es con el fin de reali
zar ventas masivas, sino obtener
una respuesta positiva de la gente,
que tenga interés real acerca de la

información del instituto. "Gran
parte de la población piensa que
sólo manejamos información de
población y vivienda, lo cual es un
mito que debe desterrarse".

Algunas editoriales presentes

en la Primera Feria del Libro Ve
terinario son: Distribuidora Edi
torial Universitaria, Británica, Mc
Graw Hill, Trillas. Planeta, Are
na, Grupo Difusión Científica y
Prentice Hall. •

Profesores y alumnos pueden acudir a la Feria del Libro Veterinario. Pueden encontrarse diversidad de libros con descuentos del 10 Y 15 por ciento.
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Guillermo Ramirez; directorde laFacultaddeEconomía, inauguró elseminario
Experiencias Regionalespara PromoverelDesarrollo Productivo, en elquese

planteó cómo segeneray reproduce ladesigualdad.y cámoentenderlarelación
entredesequilibrio económico)'eldesarrollo

Alerta sobre laglobalización económica;
puede ahondar la brecha entre ricos ypobres

H LETICIAOLVERA

oy día los indicadores del
desarrollo mundial reportan que.
a los pobres del mundo se les
está brindando la oportunidad
de mejorar su nivel de vida; sin
embargo, la globalización trae
consigo nuevos peligros que
podrían ahondar aún más en la
inmensa brecha entre los ricos
y los desposeídos.

Esto aseveró Guillermo Ra
mírez Hernández, director de la
Facultad de Economía (FE), al
inaugurar el seminario interna
cional Experiencias Regionales
para Promover el Desarrollo
Productivo, efectuado en la bi
blioteca Enrique González Apa
ricio , de esa facultad; el semi
nario fue organizado por la
Cátedra Extraordinaria Jesús
Silva-Herzog como parte de las
acti vidades que conmemoran los
70 años de la enseñanza de la
economía en México.

El titular de Economía expli
có que uno de los efectos de la
globalización es que la econo
mía está integrándose cada vez
más y los países en desarrollo
buscan beneficiarse de ello.

La reducción de las barreras
comerciales en los países indus
trializados ha estimulado las ex
portaciones de las naciones en
desarrollo, lo cual ha generado
el trabajo y crecimiento econó
mico necesarios para la reduc
ción sostenida de la pobreza y,
a la vez, están ex portándose más
productos manufacturados a los
países de alto ingreso amplian
do el comercio con otros países
en desarrollo, precisó.
. Al hablar del foro -mani

festó- la gran interrogante
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planteada por e'l tema del serni-:
nario es descubrir cómo se ge
nera y reproduce la desigual
dad y, en este sentido, entender
cuál es la relación entre la des
igualdad y el proceso de des
arrollo económico.

Indicó que temáticas como
la globalización, la pobreza y el
ambiente serán abordados por
especialistas con el propósito
de contribuir en e l debate inter
nacional acerca de la materia,
no sólo desde el punto de vista
teórico, sino como una expre
sión de la rea lidad nacional.

Guillermo Ramírez conside
ró que a l efectuar actividades
de docencia e investigación me
diante este tipo de seminarios,

Gaceta UNAM

la c átedra Jesús Silva-Herzog
refuerza la educación de la co
munidad de la Facultad de Eco 
nomía.

Indicó que ese foro dará la
oportun idad de inte rca mbiar
ideas con profesionales de otras
latitudes y confrontar argumen
tos que permitan una retroali 
mentación que los mejore.

Finalmente, señaló que para
la discusión del tema del semi
nario Experiencia Regionales
para Promover el Desarrollo
Productivo se invitó a académi
cos e investigadores de Europa,
Estados Unidos y del Ba nco
Mundial, especialistas q ue tie
nen que ver con el tema de des
arrollo nacional.

Impulso de la cátedra

La Cátedra Extraordinaria Je
sús Silva-Herzog está organizada

por la Asociación de Exalumnos

de la Facultad de Economía.
Desde 1994 el responsable de

la misma es Clemente Ruiz, espe
cialista en los temas de Economía
Mexicana y Macroeconomía Glo
bal. La cá tedra promueve y apoya
capital hu mano que se transforma
en docentes. En ·el ámbito de la
producción genera materiales
didácticos que impulsen semina
rios de actualización con el propó
sito de lograr que los profesores
y alumnos de la facultad estén en
el ámbito de las discusiones
internacionales .•



Noticiero
Universitario
Simp osio In ternacion al
de Arqueometr ía

InauguracióndelciclodeconferenciasElHistoriador
FrentealaHistoria,cuyopropósitoesformarnuevas

generacionesdehistoriadores)' economistasmás
interesadosenlamateria

Fomenta elllH el análisis de la historia
económicaentre alumnosydocentes

Virginia Guedea.

t óricas, afirmó que esa actividad
.esraba dirigida principalmente a

. estudiantes de licenciatura en los
temas de historia económica.

"E llos. y nosotros los investi
gadores, como ciudadanos de este
país, estamos preocupados por las
cuestiones económicas. No hay
que tener miedoa laeconomía . Hay
términos. hay diccionarios y hay
que preguntar" , precisó .

"Tenemos que aprender cómo
trabajan los economistas. Nos
otros los historiadores empe
za mos siempre por reconstru ir
y luego exp licamos: ellos se .
niegan a rehacer. esa es la gran .
difere ncia", ex plicóLudlow,
quien presentó la ponencia Re
cuento de la Historia Bancaria
del Siglo XIX.

El déci mo ciclo de conferen 
cias co menzó el 25 de abril. se
efectúa los martes de cada se
mana. en el auditorio del I1H. a
par tir de las 12 horas. hasta el
próx imo 6 de j unio . •

Graciela Márquez.

Leonor Ludlow.

interesadas en la historia econó
mica, expresó Márquez.

La idea es que historiadores y
economistas establezcan un diá
logo entre ambos, tratando de
acercar sus metodologías y méto
dos de trabajo para tener un mejor
entendimiento del pasado. comen
tó Márquez, quien ha impartido
varias materias en la Facultad de
Eco nomía de la Universidad Na
cio nal Autónoma de México .

Durante el inicio del ciclo de
co nferencias, Leonor Ludlow, de l
Instituto de Investigaciones His-

e S ERGIOC ARRILLO

on el propósito de difundir
los nuevos conocimientos que
están generándose en el campo de
la historia se organizó el ciclo de
conferencias El Historiador Fren
te a la Historia. Historia Econó
mica en México, exp licó Virginia
Guedea Rincón-Gallardo, direc
tora del Instituto de Investigacio
nes Históricas (IlH), al inaugu 
rar esa actividad académica.

Este año el ciclo versó en tor
no de la historia económica y se
invitó a todos aquellos historiado
res del instit uto y a economistas de
otras dependencias interesados en
el tema o que tienen que ver con
la especialidad, señaló Guedea
Rincón-Gallardo.

Virginia Guedea dijo que el
ciclo tiene como objetivo difun
dir, intercambiar y discu tir cues
tiones de historia económica en
tre estudiantes, profesores yaca
démicos de la Universidad Na
cio nal, así como confrontar su
trabajo con el de otros especialis
tas del país .

Conocer mej or el pasado

En la conferencia Problemas
Comunes entre Historiadores y
Economistas, Graciela Márquez,
de El Colegio de México, destacó
la necesidad de que los economis
tas voltee n la mirada a la historia,
par ticularmen te a la economía.

Este enc uentro es fundamen 
tal porque en México hay un cre
cie nte interés por la historia eco
nómica yeso necesariamente tie
ne que llevar a reflexionar más
acerca del tipo de historia econó
mica qu e hacemos hoy para for
mar nuevas generaciones más

Mujer es destacadas,
tem as de conversación

La Dirección Generalde Divulga
ción de la Cienc ia invita al ciclo
de actividades que se realiza rá
en elauditoriodel museo de
Universum.
La plática sobre educac ión
sexual, a carqode Gloria
Ornelas, será hoya las 12 horas ;
las mesas redondas La Mujer y la
Actividad Científica, y La Mujer
en el Arte se efectuarán los
jueves 18 y 25 de mayo, a las 12
horas , respectivamente.
Con la temática de biografías de
mujeres destacadas, durante
este mes se programarán por las
tardes ciclos de películas.

ElInstituto de Investigac iones
Antropológicas efectuará del14
al19 de mayo en el Auditorio
Jaime Torres Bodet, del Museo
Naciona lde Antropología e
Historia , el32 Simposio Interna
ciona lde Arqueometría. La
ina uguración será a las 8:30
horas .

Cor eog rafía en un acto
para do s personajes

Entre las actividades de la
Coord inaciónde Difusión Cultural
están:LaTemporada Recreo
2000 presenta LasCosasde

, Mosquino,coreografía en un acto
para dos personajes de Myrna de
la Garza;funciones los sábados
de mayo a las 13 horas en la
Sala MiguelCovarrubias del
Centro Cultura l Universita rio.
Manerasy Manitos:CienAños
deHistorietaenMéxico,
programa de televisión que
transmitirá tres capítulos de la
segunda parte de esa serie,
todos los lunes de mayo a las
16:30 horas por el canal 22.
Los 18 programas de media hora,
realizados porTV UNAM,
documentan los cien años de
historia que tiene ya la historieta
mexicana, desde las pág inas
publicitarias de Ranilla,hasta las
desparpajadas aventuras del
Santosde Jis y Trino,
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Ellibro, de Luz FernandaAzuelayJosé Luis Talancón, describe con sentido
ético ycriterio deverdadelproyecto energético deLaguna Verde, elmás

complejo en elque sehaya involucrado elEstado mexicano

Taller para familias
en San lIdefonso

Laobra está basadaen la inves
tigación de las fuentes impresas
disponibles y en numerosas entre
vistascon científicos e ingenieros
que concibieron y desarrollaron el
proyecto nuclear nacional, cuyo
resultadoindustrial más importan
te es la Central NucleardeLaguna
Verde, misma que contribuyóa la
expansión y consolidaciónde em
presas e instituciones nacionales
de investigacióncientíficay tecno
lógica,que aportan conocimientos
aplicadosa la producciónnacional,
lograndoun gran ahorrode divisas
al disminuir importaciones.

El libro da voz a quienesdesde
las trincheras y por diversas razo
nes se opusieron desde un princi
pio a la construcción de la central
nuclear. Los argumentos de los
opositores fueron abordados de
manera hemerográfica. •

El libro surgió
como resultado
de una
investigación

. que se efectuó
en el seminario
Estudios sobre
la Historia de la
Ciencia y la
Tecnología.

la ciencia y la tecnología, de la
industrialización, de laeconomíay
de las políticas mexicanas, desde
una rica y amplia perspectiva de
análisis polivalente. .

Los autoresexplican con clari
dad y precisión _el origen de la
esperanza y los temores asociados
a la energía nuclearen los ámbitos
nacionale internacional y la mane
ra en que se han expresado en
México mediante las moviliza
ciones sociales y movimientos
que, como en el caso de esta
nación, apuntan no al éxito técni
co delfuncionamiento de la plan
ta en particular sino al comporta
miento del Estado como promo
tor de desarrollo económico que
en los últimos 30añosnohancono
cido sino crisis recurrentes, que re
flejan la pérdida de capacidad de
crecimiento con la estabilidad.

El libro Contracorriente. His
toriadelaenergía nuclearenMéxi
co 1945-1995, de Plaza y Valdez,
de Luz Femanda Azuela y José
Luis Talancón, es el resultado de
una investigación efectuada en el
seminario interdisciplinario Estu
dios sobrela Historia de la Ciencia
y la Tecnología, del Instituto de
Investigaciones Sociales.

El volumen constituye un hito
quepermitirácomprenderel surgi
miento y desarrollo de la planta
nuclearLagunaVerdeenel amplio
espectrode factores que condicio
naron su funcionamiento: la diná
micaeconómica delpaís, loscortes
sexenales y su impacto en las po
líticas industriales y energéticas,
las políticascientíficas y tecnoló
gicas,asícomolapuestaen marcha
exitosa de la planta desde 1990.

Deigualforma sedescribecómo
la energíanuclear, losreactores nu
cleares y laradiación hansidoobjeto
de una desproporcionada imagina
ciónnegativa queexigeel equilibrio
de lainformación y la imparcialidad
de susjuiciostoda vezque la socie
dadinteractúayutilizaenproporcio
nes cada vez mayores objetos de
rivadosde las múltiples aplicacio
nes de la energía nuclear.

Lapublicación contribuye alen
riquecimiento de un debate que ha
acompañado lahistoria de laenergía
nuclear en el mundo y describecon
sentido éticoy criterio de verdad el
proyecto energético más complejo
en el que se haya involucrado el
Estado. Conestainvestigación seda
voza lasexperiencias de ungrupode
testigos y protagonistas que requie
ren de un mayor reconocimiento
por parte de la nación.

Setratadeunahistoriasocialde

Conlafinalidaddeestimularla
convivencia ylaparticipaciónde

~~~;~~~:Ii~~~~~:~~~~~i~~:dade Contracorriente, aportación al debate
nuestropaís, elAntiguoColegiode

Sanlldefonsohaprogramadoeltaller .acerca del desarrollo nuclearen México
UnMuralenmiMorral. .
Estaactividadsedesarrollaráenel
AntiguoColegiodeSan IIdefonso
(JustoSierra, número 16),los
sábadosydomingosdemayoalas
12horas, elcostoesde$25pesos;
informesenel5789-2505.

La OFUNAM estrenará
una obra de Ana Lara

Durantesuquintoprogramade la
TemporadadePrimaveradela
OrquestaRlarmánicadelaUNAM,el
sábado 13demayo, alas20horas,
yeldomingo 14,alas12horas, enla
Sá.laNezahualcóyolJ, seestrenaráel
Concíerlopara flauta depicoy
pequeñaorquesta,delacomposilora
mexicanaAnaLara,obradedicadaa
HoracioFrancoyRonaldZollman,
quienesfungiráncomosolistay
director, respectivamente. Partedel
programaestarácompuestoporel
Adagio,deSamuelBarber,músico
estadunidensenacidoen 1910; la
mezzosopranoLucilleBeeractuaráal
ladode laorquestaen lainterpreta
ciónde Kinderlotenlieder(Canción
porlosniñosmuertos),delcomposi
torGustavMahler.

Cuarta entrega de la Colectiva
MUCA, en la colonia Roma

Duranteel mesdemayo, elMUCA
ROMAexhibeobrascontemporáneas
delosartistasFemandoAceves,óleó
sobretela; VerenaGrimm,
videoinstaladón;DanieIGuzmán,
acrílicosobretela; CarlaHerrera
Pratts, platasobregelatinae
impresióndigilaJ; CarlosJaurena,
ensamblaje;CarlaRippey, lajacon
maderayacero; HéctorVelázquez,
yesoconcera, yPaulinadelPaso,
estambreyaudiovisual.
Laexposicióncontienepiezasdel
patrimoniouniversilarioydeotras
colecciones. ElCorredorCulturaldela
RomaestáenTabasco73,entre
FronteraYMérida.
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ConversacióndeRodolfoCasta ño, coordinadordelProgramaNacionalde
Trasplantes del Centro Médico NacionalSiglo XXI, pormediodelchat de
Paidoteca Digital;enMéxico serea/izan600 trasplantesalario,perouna

cantidadimportantemuereenespera deun donador

Crecientedemanda deórganoshumanos; requiere
el país unaauténtica cultura de donación

El Enigma de Jicotencal
de Alejandro González Acosta

Temas
La Excepción y la Regla
de María Dolores Bravo

Teuto y. Fiesta en la Literatura
Novohispana

de Dalmacio Rodríguez

haya ex presado su negativa a
serlo y los familiares no desea
ran auto riza r la don aci ó n, se
respetará esa decisión.

Al respec to, el especialista
ex plicó; "Cuando un grupo
médico está entrenado para rea 
lizar la sust itució n de órganos y
so licita a los familiares una
don ación , siete de cada 10 lo
apru eb an , de tal manera qu e ésa
no es una bar rera impo rta nte" .

Así, consi de ró una neces i
dad primordial impulsar una
verdadera cul tura de donación
de órganos entre la sociedad
que permita comprender que al
morir una persona, sus órga nos
útil es podrían dar vida a otra.
"Creo que es una ob ligac ión
mora l el preocuparse por la vida
de otro ser humano".

El chat de Paidoteca Digital
es: http://paidoteca.dgsca unam.mx-

Sor Juana Inés de la Cruz y
el Ultimo de los Austrias
de Octavio Castro López

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas
invita al seminario

Cultura Literaria Novohispana
los días 11, 18 Y 25 de mayo, y 1 de junio,

a las 17 horas, en el auditorio del IIB

trabajo en equipo que invol ucra
a más de cien personas, lo qu e
imposibil ita el tráfico" .

Al refe rirse a la in fraestru c
tura médica del país abocada a
los trasplantes, Rodol fo Casta
ño explicó que los profesio
nistas involucrados en es ta no
bl e tarea _están pos ibilitados
para iniciar un prog rama regla
mentado y organiz ado que cre
ce de acuerdo co n las necesid a
des, tal y como ha oc urrido en
otros . países.

Al retomar el tema de la nue
va ley en estudio del Poder Le
gislativo, comentó que ha cau 
sa do inq uie tud debido a que
dich o es tatuto co nsidera a to
das las personas co mo don a
dores potenciales, excepto cuan
do en vida se haya especificado
lo contrario; empero, aclaró, en
el caso de que el donante no

donación de órganos, toda vez
que en México se realizan
aproximadamente 600 trasplan
tes al año . Pese a ello hay una
cantidad considerable de per
sonas a la espera de la sustitu
ción de un órgano enfermo por
otro sano .

Por ejemplo, para corregir
padecimientos coronarios,
anualmen te se realiza un núme
ro aproximado de 10 trasp lan
tes; sin embargo, se espera que
con la nueva legislación, en
coordinación con los progra
mas del sector salud. puedan
realizarse muchos más.

El objetivo de las modifica
cio nes a la Ley de Control Sani
tario es mejorar. reglamentar y
unificar las acciones del sector
salud e instituciones privadas para
ofrecer una mejor atención en
materia de trasplantes en el país,
ya que es más barato trasplantar
un órgano a un paciente que gas
tar en hospitalización , diálisis.
medicamentos, etcétera, además
de reintegrar al paciente al se.io
familiar y la sociedad .

Cuestionado acerca de la po
sibilidad de que exista el tráfico
de órganos, descartó esa situa
ción ya que en la nueva ley se
propo ne la creación del Consejo
Nacional de Trasplantes, institu
ción descentralizada que regula
rá la donación y distribución de
órganos, así como la evolución
de los pacientes receptores.

Ade más, acotó el es pecial is
ta, las condiciones en las que se
real izan los trasplantes y las
donaciones hacen imposible el
comercio de órganos. "Los tras
pla ntes son el ejemplo de un

E n la estadística de decesos,
las principales causas de mor 
talidad son enfe rme da des eró
nico -degenerativas, Los pade
cimientos coronarios y los re
nales ocupan el pr imero y quin
to lugar, respectivamente, se
ñalo Rodolfo Castaño Guer ra,
coordinador del Programa Na
cional de Trasplantes del Cen 
tro Médico Naciona l Siglo XXI.

Al conversar en lín ea me
diante el chat de Paid oteca
Digital de la UNAM, el espe
cialista en ca rdio logía señaló
que en la actualidad la pirámide
poblaciona l de Mé xico está
cambiando, por lo que la espe
ranza de vida de un a mujer es de
74 años mie ntras que para el
hombre es de 7 1, fe nó meno que,
aunado a los problemas de sa
lud, demanda un cambio en la
ley reguladora de la donación
de órganos.

En ese sentido, el tambi én
pres idente de la Asociación Mexi
cana de Insuficiencia Cardiaca
explicó que en nuestro país exis te
la Ley de Con tro l Sa nitario,
misma que regula la disposi
ción de órganos, tej idos, célu
las y cadáveres de se res hum a
nos y que se enc ue ntra en revi
sió n para hacerl a más útil a la
sociedad, ya que muchos pa
cientes en espera de recibir un
trasplan te pueden morir al no
existir un tratamie nto que los
mantenga en co ndiciones acep
tables de sa lud mientras ag uar
dan un órga no.

Ante esa persp ect iva, Casta
ño Guerra co nsideró inminen te
que el Poder Legislativo autori
ce las modificaciones a la ley de
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EnlaExposiciónInteractiva SOS2000los universitariostienen acceso a
informaciónreferentealosmétodosdeanticoncepción,enfermedadesde

transmisiónsexual, violenciadegénero,prevenciónycontroldeembarazo
yquéhacerencasodedepresión, ansiedadoangustia,

servicioanónimo, gratuitoyconfidencial
queorientayatiende problemas de salud

E LAURA ROMERO

n el contexto del progra
ma de la Dirección General de
Servicios Médicos (DGSM),
que pretende fomentar la cultu
rade la salud entre los univer
sitarios, el Servicio de Orienta
ción en Salud (SOS) presentó
Exposición InteractivaSOS 2000 .
Universidad Saludable para dar
a conocer la gran variedad de
servicios que esta dependencia
universitaria brinda.

Instalada en el vestíbulo de
la DGSM, donde permanecerá
hasta el próximo 26 de mayo, la
exposición consiste en una se
rie de carteles informativos acer
ca de los paquetes de servicios
preventivos de SOS, como la
orientación e intervención en cri
sis por vía telefónica y consejería
cara a cara en temas como salud
sexual y reprod uctiva, métodos
anticonceptivos, enfermedades

I de transmisión sexual- VIH, vio
lencia de género, prevención y
control de embarazo, tras tornos
de pareja, crecimiento y des- .
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arrollo, autoex ploración ma 
maria y testicular, hig iene ínti 
ma, sexualidad, trastornos
menstruales, eréctiles y de eya
culación.

Además abordan temas rela
tivos a la sal ud mental: auto
estima, acertividad, depresión,
ansiedad , ang us tia, fo bias,
adicciones, trastornos alimen
tarios, ideación suicida, orlen
tación vocacional y bajo rendi
mie nto escolar.

También informan que las
universitarias pueden recurri r
al servicio cuando requieren
orientación re lacionada con
pruebas. de detecc ión en emba
razo o de neoplasias (forma 
ción de tumores cancerosos),
así coIllo de papan icolau.

Durante la inauguración Ali
cia Gorab, responsable del SOS,
explicó que la muestra present a
la historia del servicio y los
tipos de intervención - inmedia
ta, anticipatoria o en la com uni
dad- que 'se tiene en la UNAM.

Gaceta UNAM

A ntes, Ju ventin o Servín
Peza, ' di rect or médico de la
DGSM, reco noc ió que los inte
gra ntes del equipo de salud han
hech o posible llevar "un men
saje y cultura de sa lud a los
uni ver sitarios" e l cual se refleja
en la expos ic ión de carteles e
info rmació n que es una más de
las ac tividades de ex tensión de

esa dirección , encabezada por
Joaquín López Bárcena.

El número telefónico
de orientación .

Por su parte Glor ia Ornelas,
subdirectora del área, dijo que
con el SOS pre tende conju n
tar se una línea tel efón ica de



Gloria Omelas y Juventino Servín inauguran la exposición. En el recorrido.

or ien tación para los jóvenes con
la can aliz ación oportuna a los
servic ios. "A veces nos da pena
habl ar de intimidades, de pro 
ble mas de se xualidad, de alco
holi sm o; por eso surgió la idea
de brindar un servicio anóni
mo, gra tu ito y confidenc ial;
qui ene s lo desean, llaman por
tel éfono y si necesitan una con
sulta, una orientación cara a
ca ra, pueden obtenerla".

De stacó la necesidad de que
en todos los planteles universi
tarios se conozca la existencia
de SOS y su línea telefónica
(56-22-01-27) .

Indicó que en caso de ser
necesario , el SOS puede hacer
una deri vación a otro nivel de
atención, y además cuenta con
grupos de autoayuda y pláticas
informativas, conferencias, ta
lleres y jornadas de salud, entre
muchos otros servicios .

Algunos resultados

Alicia Gorab explicó que la
demanda de atención de enero a
abril ha sido de 343 con sejerías
cara a cara, y 131 llamadas tele
fónicas . "Los tópicos por los
que acuden a nosotros son , prin
cipalmente, la sa lud sexual y
reproductiva; mediante el ser
vicio telefónico y cara a cara,
los universitarios se han intere
sado por conocer más acerca de
los métodos anticonceptivos".

La expo sición se divide en
cara a cara y por teléfono e

intervención en comunidad , en
donde destacan eje mplos de las
cápsul as para la vida que se
publi can per iódi cam en te e n
Gaceta UNAM med iant e la cua l
miles universitarios tienen ac
ceso a infor mació n médica , au
ment ando así la dem and a de
atenció n telefón ica para au xi
liar en probl emas de trast orn os
alimentarios , de depresión y de
consejería.

Fin alm ent e seña ló qu e en la
inues tra se proporcion an tríp 
ticos. foll etos e, incluso . pre
se rvativos; as imismo se darán
pl áti cas informa tiv as con el
apoyo de diapositi vas y se ex 
hibirán videos . En su últim a
semana dedicará un es pacio al
tab aqui smo. •

•
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EldoctorAntonioVelázquez, delInstitutodeInvestigacionesBiomédicas,explicóenuna
conferencia que en la reunión anual delaHuman Genoma Organization,efectuada en

Vancouver, Canadá, losasistentes de40paíseshicieron un pronunciamientooficial señalando
algenoma humanocomopatrimoniodelahumanidad

Acuerdo internacional:todos deben compartir los
beneficiosde la investigacióngenómica

L P íA H ERRERA

as investigaciones relacio
nadas con el genoma humano,
que contiene la consti tución
genética completa de cada indi
viduo y representa los tres mi l
500 millones de años de evolu
ción de nuestra especie en la
Tierra. han dado un nuevo giro:
el reto actual ya no es obtener la
secuencia de los pares de bases
que lo conforman, pues éste
prácticamente ya se cumplió;
ahora es desarrollar métodos
para interpretarlo,

"Tenemos - por así decir
lo- un texto de tres mil millo
nes de letras que no sabemos
qué significa ni cómo leerlo,
pues las palabras que lo confor
man no están separadas por
espacios. y las frases no se en 
cuentran divididas po r pu ntos
ni comas; es como si estuviera
escrito en un idioma desconoc í-

• do" , explicó Antonio Velázquez
Arre llano, jefe de la Unida d de
Genética de la Nutrición de l
Instituto de Investigaciones
Biomédicas (lIBm) de l a
UNAM, e integrante del Ins ti 
tu to Nacional de Pediatría ,

Al dictar una conferencia en
el Auditorio Francisco Alonso
de Florida del IIBm, que tiene
que ver con en el congreso de la
Human Genoma Organization
(Hugo), efectuado en Vancou
ver. Canadá, el especialista se
ñaló que este proyecto interna
cional tiene tres líneas de traba
jo básicas : la secuenciación de
los genes (su identificación por
medio de una letras), su ensam
blaje (ordenación de las piezas)
y la anotación (capacidad de
leer el contenido),

14 O 11 de mayo de 2000.

Sin embargo, el doctor Ve
lázquez aclaró que todos los
esfuerzos real iza dos por los
disti ntos investigadores que
participan hasta la fecha se ha
bían enfocado para tratar de al
canzar los dos primeros objeti
vos y, de hecho. el primero de
ellos ha sido fundamentalmente
resuelto, sólo falta completar y
afinar algunos detalles ,

"Antes el gran problema fue la
secuenciación, pero ahora durante
décadas o quizá siglos-no se sabe
todavía-lo será la anotación. que
representa una nueva forma de pen
sar y de practicar la biología, las
ciencias biomédicas y, en un des
cuido, incluso las ciencias socia
les y humanidades , Será una
novedosa manera de mirarnos y
conte mplar el mundo biológico".

De hecho, poco a poco deja
rá de hab larse del proyecto del
genoma humano, queda ndo en
su lugar un conj unto de disc i
plinas que, en suma, recibe n ya
el nomb re de genómica, la cual
abarca el análisis global de la
estructura, la función, las res 
puestas, las interacciones y el
desarro llo del genoma con otros
existentes en el ambiente.

Sec ue nciación

. De acuerdo con los últimos
resu ltados del proyecto público
dedicado a la investigación del
gen ama humano, en el que con
tribuyen fundamentalmente Es
tados Unidos, Gran Bretaña.
Fra ncia, Alemania y Japón. se
han analizado. ~e los tres mil
millones de bases de que consta
en total , dos mil 400 millones

Gaceta UNAM

Antonio Velázquez.

de bases, lo qu e represen ta e l
90.6 por cie nto del total, del qu e
72.4 por cie nto es tá en forma de
bo rra dor, es deci r, en un docu 
mento co n un uno por cie nto de
error por cada cien pare s de
bases, y 18.2 por ciento ya se.
enc uentra en forma terminal ,
esto es, so n datos con una exac
titud de 99.99 po r cie nto.

Velázq uez Arrellano preci
só que la capac ida d actu al de la
secuenciación del genoma en
general -que aume ntó en for
ma cuántica a pa rti r de 1998
gracias a los ava nces tecnológi
cos- es de un ge noma de
vertebrado por año, y que só lo
en marzo de 2000 se obt uvo, en
relación con el genoma hum a
no. igual cantidad de informa
ción que la que se logró desde el
principio de este proyecto en
1990 has ta el 29 de fe brero del
presente año . De este últ imo.
"en cuatro años se . ob tuvo el
primer bloqu e de mil mill ones

de base s; el se gundo, se obtuvo
en cuatro meses, y actualmente
está teniéndose el lO por ciento
de dicho genoma por mes".

En la parte del proyecto -que
corresponde al ensamblaje- se
ha trab ajad o mu cho, coincidie
ron los especialistas asistentes
al co ngr eso, entre los que se en
contró Fra ncis Collins, director
del Programa del Genoma Huma
no de los Estados Unidos. Lo que
fa lta no ha logrado descubrirse,
porque "es mucho más compli 
cado de lo que se pretende".

En lo que respecta a la terce
ra parte de la investigación (ano
tación), lo qu e se trata es averi 
guar qué rep resenta cada gen, las
regiones co dificadoras de éstos,
así como sus reguladores y pre
decir sus funcio nes, lo cual es
extraordinariamente difícil en el
caso particular del genoma huma
no por la complej idad que lo ca
racteriza. Para ello. indic ó, se ha
desarrollado una serie de enfo 
ques que pueden ayud ar co ns i
derablemente en esta tarea .

Uno de ellos es la bio logía
co mputac ional, dentro de la cua l
es tá la bioinformática, que se ha
defini do co mo una ingeniería
en reversa, es decir, "a partir de
un mod el o (de gen) con una
función conocida, se descubren
funciones de nuevas secuen
cias (de genes)".

Otro ca mpo importante es la
genética co mparativa. En este
sentido , Ve lázquez Arrella no
se ñaló que equiparar "secuen
cias de un ge no ma poco co noc i
do co n la s de otro conocido ha
result ad o útil , hast a el momen
to, para empezar a interpre tar-



Antonio Velázquez dijo que un grupo de destacados universitarios trabaja en
la creación de un núcleo de medicina genómica.
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ciales y legales y se hizo un
pronunciamiento oficial de la
Human Genoma Organization,
en el que, con base en la decla
ración de la UNESCO acerca de

, que el genoma humano es el
gran patrimonio de la humani
dad, los asistentes de 40 países
consideraron que los beneficios
que se obtengan de la genómica
deben compartirse por todos,

El especialista reiteró que en
México el trabajo más impor
tante en cuanto al genoma hu
mano lo están realizando los
grupos de trabajo de María Te
resa Tussié y Laura Rivas, in
tegrantes del lIBm.

Informó que un grupo de
investigadores mexicanos, co
ordinados por Guillermo So
berón, presidente ejecutivo de
Funsalud, y entre los que des
tacan Juan Pedro Laclette, di
rector de IIBm; René Drucker,
coordinador de la Investigación
Científica de la Universidad
Nacional ; y Enrique Wolpert,
coordinador de los Institutos
Nacionales de Salud, trabajan
en la creación de un núcleo de
medicina gen ómica.

A este congreso, que desde
'1992 organiza año con año la
Human Genoma Organization, y
que en esta ocasión se efectuó en
Vancouver, Canadá, asistieron al
rededor de 750 investigadores.•

los", y que, en realidad, el pro
yecto del genoma humano ha
sido posible debido al desarro
llo de muchos proyectos de
genomas (unicelulares y pluri
celulares). "Si no relacionamos
unos con otros, no podrá enten
derse bien ninguno".

También se ha desarrollado
la genómica funcional, que tra
ta acerca de cómo funciona cada
génoma en un organismo deter
minado en distintos momentos
de su vida: por ejemplo, "no es
lo mismo el genoma durante el
desarrollo embrionario, que el
de un niño o un anciano; el de
algu ien que está sano o el que
tiene un cáncer u otra enferme
dad compleja" .

Antonio Velázquez afirmó
que el desarrollo de nuevas tec
nologías ha sido fundamental
en este tipo de investigaciones.
"Todo esto requiere, ha reque
rido y seguirá requiriéndolas".

Asimismo, se ha visto que hay
muchos otros temas de interés
que surgen a raíz del tema del
genoma humano: el estudio de la
diversidad genética entre indivi
duos de la misma especie, algu
nas médicas, como el identificar a
las personas que tienen predispo
sición a ciertas enfermedades,
como la diabetes o el cáncer.

En el congreso también se
habló de cuestiones éticas, so-
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Freud junto a una réplica de El

esclavo, de Miguel Angel, 1905.

Porprimera vez llegan aMéxico, alAntiguo Colegio deSan lldefonso, las colecciones
de arte milenario que elpadre delpsicoanálisis reunió durante 40añosyque se

encuentran enmuseosdeLondresyViena/la muestra exhibepiezasarqueológicas,
fotografías, documentosyobjetospersonales

El coleccionismo representó para Freud'
unaforma deapropiarse del mundo

Vasija de terracota representandoa un
alto dignatario bajo los electos de la
cocaína, pieza penuana del 350 d.C.

regalaron familiaresyamigos,enEl
psicoanalista y el arqueólogo.

Lasantigüedades de la muestra
-organizada por la UNAM, el
Conaculta y el gobiernodelDistrito
Federal- se agrupan de acuerdo
con su lugar de procedencia y por
orden cronológico; algunos de los
objetos de la colección datan de
épocastanremotascomoel periodo
predinástico egipcio.Resaltantam
bién losjades chinos, los amuletos
fálicosyla cerámica: corintia.

secciones: Freud, su mundo inti
mo, donde se exhiben libros, foto
grafías,documentos, testimonios y
objetos personales (entre ellos su
lupa, su cuaderno de notas y la
Bibliade la familia) con los cuales
seaprecianaspectosde suvidaen la
capital austríaca, sus estudios, la
relación con compañeros y maes
tros, su familia e, incluso, una re
producción desu famosodiván,y la
colección de 150piezasarqueológi
cas que él mismoadquirióo que le

El mundo íntimo de Freud
y el arqueólogo

La exposición se divide en dos

Cabecera de madera y bambú, Nueva Guinea, siglo XIX.

Esta -agregó- es hoy, como
uno más de sus libros, una página
que noshabla, tantodel mundocul
turalque laprodujo, llámese Egipto,
China, India, el cercano Oriente,
GreciaoRoma, comodesuvocación
~e universalidad y confluencia del
pasado, presente y futuro.

Estatuilla china, dinastía Tang, 618-900 aC. Hacha antropomórfica, México, s. XV-XVIII. Lekitos atenienses, Grecia, 420 d.C.

E
LAURA ROMERO

I coleccionismo representó
para Sigmund Freud una forma de
apropiarse delmundo. En 1896 ini
ció sulaborderecolector dellegado
cultural de diferentes civilizacio
nes, y su pasiónpor la arqueología
lo llevóa adquirircerca de tres mil
antigüedades durante40años,entre
ellas se incluyen obras de China,
Grecia, Egipto,Roma y del Medio
Oriente.

Estafaceta -tan pococonocida
del padre del psicoanálisis- llega
porprimera vezaMéxico enlaexpo
siciónSigmund Freud. Coleccionis
ta, conformada por documentos,
fotografías y másde 150objetos de
lacoleccióndelcientíficoprovenien
tes delFreudMuseum de Londres y
elSigmundFreud MuseumdeViena,
que desde el 3 de mayoy hastael 27
de agosto se presenta en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso.

Enopinión de Rafael Tovar, pre
sidente delConsejo Nacional parala
Culturay las Artes (Conaculta), el
devotode la literatura y el arteque
habíaenFreudalimentóalcientífico;
a su vez, éste agudizó la mirada y el
placerdel lectory espectador conte
nidosenSigmund, y todos impulsa
ron al coleccionista a formar una
acervode objetos históricos y artís
ticos, extraordinario por su dimen
sión, su variedad, su valorintrínse
co, lo cual le da el significado que
tuvoparaunode losmásinfluyentes
pensadores y científicos del mundo
moderno.

En lacolecciónde Freudes pal
pable, dijo, no la pasiónpersonal o
afición casual, sino el quehacer, el
métodoy la creatividad que lacon
vierten en una más de sus obras, y
no la menos importante del descu
bridor del psicoanálisis.
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Freud comprobó en el arte la sublimación
de los impulsos instintivos: De la Fuente

Vasija arcaica de Ires secciones, jade.

Adicionalmente, durante el re
corrido, el visitante tiene la oportu
nidad de ver segmentos de Freud
Home Movies, escenas de la vida
cotidiana del científico nacido en
1856en Friburgo, en la región de
Moravia (actual República Checa),
incluyendo una entrevistagrabada
para la BBC en donde señala el
significado de su obra intelectual.

Asimismo, estáabiertaal públi
co laSaladeConsulta con material
bibliográficorelacionadoconlavida
y obrade Freud, informaciónde las
culturas a las que pertenecen las
piezasexhibidas yjuegosdidácticos.

Sigmund Freud. Coleccionista
-que se ha presentado en impor
tantes foros culturales como la Bi
blioteca del Congresoen la ciudad
de Washington, en la Galería
Mizazuki de Tokio y el Musée
Comrnnual d'lxeIles en Bélgica,
entre otros- se acompaña de un
programa de actividades paralelas,
donde se incluyen conferencias
magistrales, mesasredondas y cur
soscon la participación de especia
listas nacionales e internacionales,
asícomovisitas guiadas,obras tea
trales, ciclo de cine en video e,
incluso, un concurso de cuento.•

Jarro r0!!1ano contenie ndo huesos y
cenizas, 150 d.C., vidrio.

Al final de Malestar en la cultura, libro
publicado en 1930, decía Freud: "A mi
juicio , el destino de la especie humana
será decidido por la circunstancia de hasta
qué punto el desarrollo cultural logrará
frenar las perturbaciones sociales emana
das de su propia agresividad y de su
autodestrucción". I

Aún le faltaba vivir el inicio de la Segun
da Guerra Mundial y la persecución judía a
manos de los nazis. ¿Cuál sería entonces
su última visión del trágico momento histó
rico de .su vida? Buenas razones parecía
tener para su difundido escepticismo. Sin
embargo, no nos parece tan escéptico
apenas ahondamos un poco' más en su
pensamiento. Antes de morir, en 1939,
dijo: "Soy un creyente irredento' en la razón
humana, y lo seré hasta un instante antes
de exhalar mi último aliento".

Ya desde El porvenir de una ilusión, en
1927, lo señalaba con otras palabras, igual
mente profundas y esclarecedoras: "Pode
mos insistir cuanto queramos en que el
intelecto humano es débil en comparación
con sus instintos primitivos, y aún tener
razón en nuestra insistencia; pero esa debi
lidad posee un aspecto peculiar: la voz del
intelecto es una voz suave pero que no ceja
en su persuasión, hasta que por fin se hace
escuchar. En última instancia, aunque tras
innumerables desaires, la voz del intelecto
humano termina por salirse con la suya".

Esta esperanza en la razón -dentro del
mejor espíritu científico de la época-su
pone que el desorden de nuestras vidas, el
desorden en cualquiera de sus aspectos,
pero muy especialmente el que concierne
a lo mental, tiene remedio y puede ser
trascendido. Pero esa misma idea también
cree en niveles superiores de la conviven
cia humana. Cree en el porvenira pesar de
las dificultades del presente. Cree en el
análisis y el esclarecimiento de los conflic
tos más acuciantes.

La vía que esta postura preconiza es la
que -como postuló Freud- nos lleva a
volver consciente lo inconsciente, piedra
angular de la teoría psicoanalítica. A llevar
algo de luz ahí donde sólo había oscuridad.
La meta hacia la que apunta es una re
ordenación de la vida en todos sus aspec
tos, asegurada por el conocimiento y sus
tentada en la libertad.

Palabras del rector Juan Ramón
de la Fuente al inaugurar en el Antiguo

Colegio de San IIdefonso, el pasado 3 de mayo,
la exposición Sigmund Freud. Coleccionista

El valor determinante que dio Freud a lo
cultural lo hizo interesarse, a lo largo de toda
su vida, en las más variadas expresiones del
arte. Quizá porque en el terreno de lo artístico
podía comprobar, mejor que en ninguna otra
actividad humana, esa misteriosa metamor
fosis de los impulsos instintivos en las más
altas formas de la convivencia y trascenden
cia a la que en cierta forma llamósublimación.

Es así como la literatura griega se con
virtió para él en fuente constante de inspi
ración. Fue amigo de algunos de los me-

. jores artistas de su época. Incluso recono
ció con sensatez, que fueron los poetas
quienes descubrieron , mucho antes que
él, el inconsciente. Escribió largos y reve
ladores ensayos sobre Leonardo, Miguel
Angel, Dostoyevski y Goethe, por mencio
nar algunos.

Como nos muestra la exposición que hoy
se inaugura: Sigmund Freud, coleccionista
-en este recinto universitario tan cargado,
precisamente, de una muy acendrada histo
ria cultural-, sobre su propio escritorio se
hacía evidente su enorme interés por la
arqueología y la historia de la cultura. Al final
de su vida, y después de más de 40 años de
coleccionarlas, contaba con más de dos mil
piezas procedentes sobre todo de Egipto,
China, India, Medio Oriente, Grecia y Roma.
Sus ''viejos y queridos dioses", las llamaba.
Se dice que tenía la costumbre de contem
plarlas e incluso de acariciarlas, mientras
analizaba y hurgaba en la mente de sus
pacientes. Imagen que podemos recrear y
que tanto nos dice del coleccionista , del
humanista y del perspicaz terapeuta,

Ciertamente, el mérito principal de Freud
no fue haber conjuntado esa formidable
colección; su mérito estriba en haber transi
tado de modo escrutador e incansable por el
territorio extenso e inexplorado de lo irracio
nal, reuniendo a cada paso los datos que le
permitieron postular que muchos de nues
tros actos dependen de fuerzas de cuya
existencia no nos percatamos.

La colección que aquí se muestra es
única, por su contenido y por su significado.
Es para nosotros un privilegio colaborar una
vez más con el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes y el gobierno del Distrito
Federal al recibir en esta casa nuestra del
conocimiento y de la cultura, un acervo tan
valioso como simbólico. _
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Gisela van Wobeser, Juan Gelman y Marco
Antonio Campos.

El3demayo, día desuaniversario, elpoeta argentino estuvo en laCasa
Universitaria del Libro, donde sepresentósuantología personal Enelhoy y

mañana yayer; volvió aescucharaquel rosario detestimonios delalucha política
yespiritual que loha acompañado en sus 40años dequehacerpoético

DeGelman, imposibleno sentirpróximo su corazón..
grandede hombre bueno: MarcoAntonio Campos

Al poeta la muerte le enseñó que no se muere de amor, se vive de él.

ESTELAALCÁNTARA

poeta argentino Juan Marco Antonio Campos habló
Gelman la muerte le enseñó que esa noche, en la Casa Universitaria
"no se muere de amor, se vive de del Libro, de los años difíciles de
amor". Eso lo supo años después lucha de Gelman para presentar la
de enterarse, un 24 de agosto de antología personal del poeta que,
1976, que su hijo Marcelo y su con 'el título En el hoy y mañana y
nuera María Claudia habían sido ayer, acaba de publicar el Progra-
secuestrados por las fuerzas milita- ma Editorial de la Coordinación de
res de su país. Humanidades en su colección Poe-

Su hijo fue asesinado de un tiro mas y Ensayos.
en la nuca y sumergido en cemento. ' El director del Programa Edito
Su nuera fue trasladada a Montevi- rial de laCoordinación de Humani
deo, donde dio a luz a una niña que dades recordó los años que siguie
fue entregada a una familia urugua- rona la tragediafamiliarde Gelman,
ya. Después de una investigación cuando el poeta comenzó a ver
escrupulosa del propio Gelman y sospechosa la falta de noticias de su
de su esposa Mara Lamadrid , apo- hijo y, entonces, decidió escribir
yados por una espontánea y múlti- Carta abierta, uno de sus libros
pIe solidaridad internacional, 24 más bellos y dolorosos, "donde la
años después, su joven nieta supo sintaxis se quiebra como el alma,
cuál es su familia genética. donde la esperanza se sienta en una

En el día de su cumpleaños 70, piedra al borde del vacío".
el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, Desde aquella obra, continuó,
Juan Gelman volvió a escucharcon en sus poemas se multiplican de
estoicismo aquel rosario de testi- diversas formas los heterónimos,
monios de la lucha política y espi- -- de modo que Juan Gelman se vuel-
ritual que lo ha acompañado en sus ve las personas y los nombres de
40 años de quehacer poético. los compañeros caídos.

Pero también, agregó, como lo
hicieron -de otra manera- los
ateos Albert Camus y José Revuel
tas, el ateo Juan Gelman descubre
en esas horas, en los libros cristia
nos, sobre todo en la obra de Santa
Teresa y de San Juan de la Cruz,
una fuente de ideas y de imágenes
para exponer sus propias llagas
diarias y la sangre que sale del
costado de los compañeros caídos.

Fueron los años en que se rom
pieron los sueños del poeta y sólo
quedaron las sombras de un país
enfermo y la soledad desgarrada de
un hombre que había perdido una
tierra, el sueño de su país, un hijo,
una nuera, un nieto.

Sin embargo, comentó el direc
tor del Programa Editorial de la
Coordinación de Humanidades, lo
peor que le dio a Gelman la guerra
sucia fue mirar CÓmOse marchitó la
ilusión. "Ha dicho que el gran des
aparecido de entre los miles de
desaparecidos en Argentina es la
utopía" .

A la hora de irse de Argentina
Gelman sólo metió dos cosas en el
equipaje: la tristeza y el adiós.

En la ciudad de México, bajo la
luz de un sol eternamente otoñal,
Gelman encontró una nueva casa y
empezó otra vida. Aquí mismo de
cidió reconstruir, como minucioso
cirujano, el alma y el corazón que
aún sangraba.

En los últimos años, con una
paciencia de benedictino, Gelman

ha ido hundiendo esquirlas y asti
llas para armar varios rompecabe
zas de la última y atroz dictadura
militar, logrando revelar rostros de
los antiguos asesinos y obligando
a que lajusticia rioplatense, tanto la
argentina como la uruguaya, no se
quede cruzada de brazos.

Campos consideró que la tarea
del poeta ha encontrado también
otras recompensas: ha hecho que
se tome otra vez conciencia y ha
puesto en las mesas de las discu
siones los excesos brutales de las
dictaduras sudamericanas en los
años setenta y ochenta.

Ahora, dijo, nada anhela tanto
Gelman como que nunca más vuel
va el dolor y a ocurrir tragedias
como las que él mismo p~deció y,
en eso, es imposible que no este-
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Participan enelconcurso convocado porelgobierno del Distrito
Federal para rescatar uno delos lugares más importantesdel Centro

Histórico; lamuestra estará abierta hasta elil de mayo

Pasa a la página 20

antigua Tenochtitlan: Tacuba y
lztapalapa. Posteriormente, en el
origen del trazo urbano de la du
dad novohispana, formaron la in
tersección de los ejes oriente
poniente y norte- sur.

Cuando la ciudad de México

La Casa de las Ajaracas

y se recibieron 43 trabajos de
todos ellos".

En la épocaprehispánica de la
esquina de República de Guate
mala y Argentina partían las dos
calzadas más importantes de la

En la galería Benlliure, 41 proyectos
para restituir la Casa de las Ajaracas

L RAÚL CORREA

a Galería José Luis Benlliu
re de la Facultad de Arquitectura
(FA) expone 41 de los 43 trabajos
participantes en el concurso para
la restitución de la Casa de las
Ajaracas, al que COilVOCÓ recien
temente el gobierno del Distrito
Federal.

Como parte del proyecto, el
gobierno capitalino invitó a ar
quitectos mexicanos y extranje
ros a participar en este certamen,
que servirá para restablecer la
casona que se ubicó en una de las
cuatro esquinas del Zócalo, entre
las calles de República de Guate
mala y Argentina.

Ante el director de la FA, Fe
lipe Leal Fernández -quien inau
guró la muestra->, Margarita
Magdaleno Rojas, directora de
Sitios Patrimoniales y Monumen
tos de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda del gobierno
del Distrito Federal , expresó su
agradecimiento a la facultad:
"Que abre sus puertas para que
este tipo de expresiones encuen
tren el mejor lugar que podrían
tener. Ningún otro espacio para
entender y.para juzgar un proyec
to de arquitectura que éste" .
. La intención del gobierno capi
talino es, dijo, intervenir en uno de
los predios más importantes del
Centro Histórico ."Este espacio que
recupera un lugar desde el momen
to en el que el edificio del seminario
es demolido y se abre como punto
visual atractivo desde cualquier lu
gar de donde se vea".

Al asegurar que la ciudad no
merece quedarse con ese espacio
vacío, agregó: "La comunidad de
arquitectos respondió a la convo
catoria; se inscribieron 51 grupos

El poeta Juan Gelman nació
en Buenos Aires, el 3 de mayo
de 1930. A los 18 años se encon
tró con la poesía de César Vallejo,
que lo marcó y le dio conciencia
de su mundo poético. En 1956
comenzó a trabajar como perio
dista . En ese año publicó su
primer libro de poesía Violín y
otras cuestiones.

Durante las décadas de los se
sentaysetentaejercióel periodismo
en los semanarios Panorama y
Confirmado, el suplemento La
Opinión, la revista Crisis, Noticias
yen la agencia fnter Press Service.

El viaje que realizó a Europa,
en 1975, se convirtió en exilio
debido al golpe de estado de las
fuerzas militares de 1976. En este
periodo trabajó como traductor
para la UNESCO, la FAO y las
Naciones Unidas (Ginebra y
Nueva York).Escribió, entre otros
libros: Hechos y relaciones, Ci
tas y comentarios, Hacia el sur.
En 1989 se trasladó a México en
donde vive desde entonces.

Juan Gelman es autor de va
rios libros de poesía, entre ellos
destacan: El juego en que anda
mos, Velorio del solo, Got án,
Cólera buey, Los poemas de
Sidney West, Relaciones, Hechos.
Notas, Sídulcemente, Salario del
impío, etcétera.•

La poesía de César
Vallejo lo marcó

mos de acuerdo; "es imposible
tampoco, a quien lo conoce, no
sentir próximo su corazón grande
de hombre bueno" .

Por eso, en el día de su cum
pleaño s 70, Campos le dio al
argentino, al mexargen, al mexi
cano , un abrazo, como diría
César Vallejo, "emocionado,
emocionado, emocionado", ade
más de una esclava de plata. El
poeta ateo , como siempre, acu
dió a la poesía y regaló a los
presentes sus oraciones, sus la
mentos y algo de su Carta abier
ta: hablarte o deshablarte/do
lar mío/manera de tenerte/
destenerte/pasión que muda su
castigo como hijo que vuela por
quietudes/por arrobamientos/
voces/sequedades/levantamien
tos de la ser/paredes donde tu
rostro suave de pavor estalla de
[uror/...
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Noticiero
Universitario
El Chopo celebra el
Día de los Museos

ParafestejarelDíaIntemacional yla
. SemanaNacionaldelosMuseos,el
MuseoUniversitariodelChopo
efectuará,del12al21 demayo,un
programadeactividadesque
promuevan lainteracciónentreel
públicoyelmuseo.Elviemes 12,a
las17:30horas,setransmitirápor
RadioUNAM LasOndasdelChopo,
conlostemas Losmuseosparauna

. vidadepazyarmoníaenla
sociedadyElmuseo:Un(oropara el
encuentro.Elsábado13,alas12
horas,elartistavisualOmarRosales
realizaráunperfOrTnanceyla
esculturaconglobos:UnMensaje
paralaPaz.EI19seemitiráel
segundoprogramaespecialdeLas
OndasdelChopo,donde sedarána
conocerlosmensajesdepazyla
experienciadeestaactividad.

En la Covarrubias, El abrazo

ProyectoFinisterrapresentala
coreografía Elabrazodesdeel11 al
14demayo,dentrodelatemporada
Covanubiasveinte.Vanguarcfl8en
movimiento.Estaagrupación
dancísticanacióbajo ladirecdónde
IsabelRomeroparalacreación
específicadeElabrazo,quecuenta
conlainterpretaciónycreaciónde
GustavoMuñoz,HarifOvaJleyla
mismaIsabel Romero.Cadauno
ofrecióunapropuestapara
finalmenterealizarunmontaje
integradoporuntodoarménico. La
músicadeestapiezadedanza
provienedelamúsicatradicional
africanaygriega,interpretadapor
PaJajnaSeferia.
Lasfuncionesson:juevesyviemes
alas20horas,sábadoalas19y
domingoalas18horas,enlaSala
MiguelCovarrubias.

Circo, maroma y teatro en
la Fuente del Centro Cultural

CanelosúnicasfuncionesLosKaluriz
Ouminosoengriego)presentaránel13
y14demayoCirco,maromayteatro,
alas14horas,enlaFuentedel
CentroCultural Universitario.Es
unabuenaoportunidadpara
disfrutaresteespectáculoque
conjuntamagia,malabarismo,baile,
pantomimayacrobacia.
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En la galería ...

Viene de la página 19

comenzóa ser capitalde la Nueva
España,el predio número38 de la
callede Guatemalaformóparte de
lo queoriginalmenteeraunsolarde
conquistadory que. conel paso del
tiempo, sufrió subdivisiones y
multiplicación de propietarios.
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. Desde el siglo XVIII fue ocu
pada por el inmueble conocido
cómo la Casa de las Ajaracas. Se
sabe que a principios del siglo
XX habitó en esta casa el arqui
tecto Guiriermo de Heredia, autor
del Hemiciclo a Juárez .

Declarada monumento históri
co en 1931 , laCasa de las Ajaracas
fue intervenida y transformada en
1932 por el arquitecto Federico
Mariscal. En 1985 fue incluida en

la Nóminadel Patrimonio Mundial.
Debido a los daños que sufrió

durante los sismos de 1985 fue
. demolidaen 1993. hecho que pro

dujo un lamentable vacío para la
ciudad y a la imagen urbana de la
Plaza de la Constitución.

La muestra la Casa de las
Ajaracas permanecerá abierta al
público hasta-el 31 de mayo, en la
Galería José Luis Benlliure de la
Facultad de Arquitectura. •



Estanueva entrega delarevista, cuyo tiraje esdedos milejemplares,

trata deabarcaren una sola edición loque varias revistas dela
FacultaddeArquitecturapretendieron pormásde J5años

Bitácora da cabidaa los distintos
lenguajesarquitectónicos

En la cafetería de la Facultad de Arquitectura.

P RAÚL CORREA

or su carácter sintético, ele
mentos científicos, estéticos y técni
cos,laarquitectura-<:asicomonin
guna otra disciplina universitaria
requiere transgredir loslímites estre
chosquetienenotrasespecialidades,
señaló LuisOrtiz Macedo, miembro
de la Juntade Gobierno de estacasa
deestudios yacadémico de la Facul
tad de Arquitectura.

Alpresentarel segundonúmero
de la nuevarevista de Arquitectura
Bitácora, Ortiz Macedo también
comentó que toda descripción de
unaobraarquitectónicaresultadife
rente, y virtualmente sirve para di
versos contextos ideológicos.

.Porello,dijo,eldeseoqueanima
a esta Bitácoraes precisamentedar
cabidaa losdiversos lenguajesque
fundamentan la tradición arquitec
tónica, la cual miraal ayer y nodeja
de moverse haciael futuro.

Esta nuevaentregade larevista,
cuyo tiraje es de dos mil ejempla
res, trata de abarcar en una sola
edición lo que varias revistas de
Arquitectura pretendieronpor más
de 15años. Enese sentido, el cate
dráticouniversitario hizovotospara:
que la revista tenga una larga vida.

Vehículo para difundir '
la cultura arquitectónica

EnlacafeteríadeArquitectura,el
editor de Bitácora, Juan Ignaciodel
Cueto,destacóelesfuerzodecolabo
radores y amigos para que este se
gundonúmero de la revista vierala
luz sin contratiempos. La intención,
indicó,esqueelejemplar seconvier
taenunvehículo másparaladifusión
de la cultura arquitectónica.

Lapublicacióntrimestral seproyec
tacomo lafusión delascuatro revistas

que aparecían anteriormente, además
dequepretende serlavozyelvehículo
dela facultad.Enella, explicó elprofe
sor de Arquitectura, hay artículos de
miembros de lacomunidad universita
ria formados en esta disciplina y de
investigadores externos.

De72 páginas, Bitácora plantea
que no todas las entregastenganlas
mismas secciones. "La idea es que
vayan apareciendo artículos de in
vestigación acerca de temas de ar
quitectura, urbanismo, arquitectura
de paisaje y diseño industrial refe
ridos a diferentes periodos de nues
tra historia".

Juan Ignacio del Gueto explicó
que habrá otra sección de análisis,
donde se presentarán criticas a dis-

tintas obrasdearquitectos, urbanistas
o diseñadores industriales, así como
de trabajos o proyectos destacados.

El contenido de este segundo
número cuentacon tresartículos de
opinión acerca de diversos temas
relacionados conel ámbito arquitec
tónico, asícomolasección Testimo
nio,dedicada enestaocasión a Mario

.Schjetnan, que pretende reflejar la
personalidad, obray opinión de per
sonajes destacados de la profesión.

Otro apartadode la revistaes el
que aborda.el temadel patrimonio,
pueshace referencia a losesfuerzos
encaminados a salvaguardar la he
rencia arquitectónica nacional.

La secciónde estudiantes inten
tamostrar, explicóIgnaciodelCueto,
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el quehacer de los alumnos de la
facultad publicando trabajos sobre
salientes, tesis,experiencias en pro
yectosespeciales, intercambios con
otras universidades y premios en
concursos, entre otros.

Ante Felipe Leal Fernández,
director de Arquitectura, Héctor
GarcíaOlverase refirió al entendi
miento complejo de la estructura
urbana y las formas de expansión
natural de una ciudad.

Como se indica en su art'ículo
publicado en este segundo número
de Bitácora: "Paisaje urbano yanun
ciosespectaculares", manifestó: "Los
espectaculares haninvadido, de ma
nera artera y anárquica. el paisaje
urbano de la ciudad de México". •
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Invitado porlalaDirección deTeatro y Danza, elprofesorestadounidense Timothy G.
Compton, quien haestudiado casi una década este tipo deescenificación, ofreció una
conferencia enlaque desentrañó las características, los protagonistasy lafunción de

esta manifestación artística

El teatro clandestino,arteque puededesempeñar
un papel significativo en bien de México

El profesor de la Universidad del Norte de Michigan detalló aspectos de los tres
ciclos termales que comprende el teatro clandestino en México. que incluyeron
11 obras esceniñcadas entre 1995 y 1996.

E PfA HERRERA

I teatro clandestino, que
abarca obras escritas y escenifi
cadas de manera efímera, durante
1995 y 1996, Ycon temas que se
enfocan ' en la problemática del
México actual bajo la perspectiva
de las víctimas, puede desempe
ñar un papel significativo en el
mejoramiento de nuestro país.

. Por lo menos ésa es la espe
ranza que tiene el doctor Timothy
G. Compton, profesor de la Uni
versidad del Norte de Michigan y
estudioso desde hace una década
de este tipo de manifestación ar
tística, quien fue invitado a nues
tro país por la Dirección General
de Teatro y Danza de la Univer
sidad Nacional y la Casa de Tea
tro, donde el pasado 2 de mayo
dictó una conferencia referente a
este tema.

Como preámbulo a la confe
rencia. Antonio Crestani, direc
tor de Teatro y Danza, anunció
que la disertación de Compton
forma parte de una serie de ac
tividades programadas por la
UNAM en la Casa del Teatro, "La
idea-afirmó-es queese tipode
teatro de coyuntura no se pierda".

Además hizo pública una in
vitación a la exposición fotográ
fica de Obdulia Calderón, en esa
misma sede, la cual aborda el
tema del teatro clandestino.

En su presentación, Compton
recordó que cuando se realizó el
proyecto del teatro clandestinoen
México, irónicamente se procla
mó a voz en cuello, anunciándose
en todos Jos periódicos, aunque
las funciones eran a mediodíay se
programaban en días típicamente
flojos de la semana teatral en
México . En ese tiempo participa-
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ron en él algunos de los persona
jes de más renombre del teatro
mexicano.

En el programa de mano del
primer ciclo -rememoró- se
incluía el Manifiesto del teatro
clandestino. escrito por 'Vicente
Leñero. texto en el que se citan
por vez primera sus particulari
dades, entre las que se precisó el
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hecho de que "no se trata de gran
des obras de arte, sino de piezas
efímeras que tienen cierto valor
social hoy, pero no tendrán im
portancia en el futuro" .

Tres ciclos formales

Al hablar de los tres ciclos
formales del teatro clandestino en

México, que incluyeron 11 obras
escenificadas entre 1995 y 1996,
destacó que casi todas las puestas
en escena fueron escritas y dirigi
das por los dramaturgos y direc
tores de más renombre en Méxi
co, quienes, fieles al manifiesto,
trataron temas actuales y urgen-

. tes como la corrupción, el desem
pleo, la violencia callejera. lacon
taminación y la pobreza.

La mayoría de esas obras .sí
fueron efímeras, dijo, "y, des
afortunadamente para el teatro
mexicano, en su fase formal rela
cionada con la Casa del Teatro
(donde se representaron ), el pro
yectoTeatro Clandestino también
lo fue".

En especial, indicó que el pri
mer ciclo fue todo un éxito en
parte porque dos de las obras
rompieron con la idea de lo mo
mentáneo, ya que llegaron a mu
chas representaciones y hasta
continuaron en otros espacios
teatrales: Los ejecutivo s. de
Sergio Celis, dirigida por Luis de
Tavira, que se llevó a provincia,
y Todos somos Marcos, de Vi
cente Leñero, dirigida por Morris
Savariego, que se puso en escena
por segunda ocasión en 1996 en
el foro La Gruta del Centro Cul
tural Helénico. Tampoco cum
plieroncon el manifiesto en cuan
to a que sus obras se enfocaron a
las fuentes de los problemas de
los mexicanos más que a las víc
timas.

En contraste, el segundo ci
clo, efectuado en diciembre de
1995, sí cumplió con esta última
idea. Endefensa propia, de Estela
Leñero, abordó el fenómeno del
asalto; Los gritones, de Luis



Como preámbulo a la
conferencia, Antonio Crestani,

director de Teatro y Danza,
anunció que la disertación de
Compton forma parte de una

serie de actividades
programadas por la UNAM en la

Casa del Teatro.

Eduardo Reyes, tocaba el tema
del empleo infantil, e Inversión
térmica, de Luis Mario Moneada,
acerca del suicidio. Este ciclo sí
fue pasajero.

El tercer y último fue' repre
sentado en julio de 1996. Tres de
las obras se estrenaron ese mes
con dos puestas en una noche:
Ley fu ga. de Jorge Celaya, dirigi
da por Octavio Trías, que habló
de la pobreza y la desesperación
económica de tantos mexicanos
que se juegan la vida tratando de
cruzar la frontera de los Estados
Unidos; Tabasco negro. escrita
por Víctor Hugo Rascón Banda,
dirigida por Sandra Félix, la cual
trató la contaminación relaciona
da con PEMEX, y Las cenizas
del poder, de Víctor Flores Olea,
dirigida por José Ramón Enrí
quez, que era una reflexión acer
ca del fin del sexenio de Carlos
Salinas.

Para septiembre de 1996 con
tinuaban en cartelera Las cenizas
del poder y La vida empieza ma
ñana , de Ignacio Solares, dirigi
da por Ignacio Retes, obra que se
enfocó en la vida de dos hombres
después de haber tenido poder,
uno en la Iglesia y otro en el
servicio militar. Para noviembre
de 1996 esta última se mudó al
Teatro Casa de la Paz para una
temporada ahí.

Teóricamente, afirmóCompton,
hubo un cuarto ciclo del proyecto
de teatro clandestino, que se con
sidera fuera del proyecto formal,
y que tuvo lugar en noviembre y
diciembre de 1997. Las obras
fueron escritas por integrantes
del taller de dramaturgia de Vi
cente Leñero, cada una de ellas se

representó seis veces en días se
. guidos.

Es claro que la idea del teatro
clandestino no se ha limitado a la
Casa del Teatro . Muchos drama
turgos y directore s que no entra
ron en los ciclo s formales del
proyecto y se identificaron con
este tipo de arte hicieron trabajos
que coincidían con las ideas del
manifiesto .

"Según lo que he visto en mis
casi 10 años de investigar estas
puestas en escena mexicanas, el
teatro clandestino existió antes de
1995, pero las ideas del manifies
to dieron frutos con estos ciclos
formales efectuado s entre 1995y
1996, aunque continuaron con
bastante fuerza después del pro
yecto ", aseveró.

Otras puestas en escena

De hecho. ha habido muchas
puestas independientes-que pue
den considerarse como clandesti
nas, de acuerdo con las siguientes
cinco categorías: netamente clan
destinas (temática urgente, enfo
que en México actual, escritas y
representadas recientemente, con
perspectiva de víctimas); obras
clandestinas, pero con perspecti-

va de los victimizadores; otras
escritas antes de 1995; también
escritas anteriormente, aunque
con perspectiva de victirniza
dores, y obras simbólicamente
urgentes para México.

De la primera categoría resal
tó La rodaja. de 1996, escrita y
dirigida por José Ramón Enrí
quez, que aborda la vida de los
pobres; La raya del olvido. de

. 1997, de Carlos Fuentes, y dirigi
da por Ignacio Retes, y l oe, tam
bién de este último año, escrita y
dirigida por Eric Morales. Am
bas trataron la relación entre
México y Estados Unidos.

En la segunda categoría en
tran Trípti co. de Ignacio Solares,
dirigida por Antonio Crestani en
1994, acerca del fin del sexenio
de un político corrupto y el pro
ceso de escoger presidentes en
México; Krisis, escrita y dirigida
porSabina Bermanen 1996,acer
ca de la corrupción, la violencia y
los asesinatos del sexenio de Sa
linas; Tiempos furioso s, de Jesús
González Dávila, dirigida por
Raúl Zermeño en 1998, que trató
el mundo sin escrúpulos de los
poderosos en ' el narcotráfico;
Crónica de una tuerca, un torni
llo y un cornudo escrita por Luis

Gacela UNAM

Eduardo Reyes, dirigida por En
rique Rentería en 1998,que habló
de lo mal que está y ha estado
México durante siglos.

En la tercera se incluyen las
obras Cosas de muchachos, de
Willebaldo López de 1968, que

.aborda la sexualidad prematura
de los jóvenes, y 1968 Tlatelol
co, escrita por Gabriel Inclán en
1988 con el título de Nomás que
salgamos.

De la cuarta categoría única
mente mencionó El gesticulador.
y de la última Servando , o el arte
de lafuga, un collage de textos de
Jorge Gidi y Ricardo Esquerra,
dirigido por Gidi; ¡Zapata vivel,
de Francisco Hoyos y dirigida en
la puesta del año pasado por
Emmanuel Novelo, y En el nom
bre de Dios. de Sabina Berman, y
dirigida por Rosenda Monteros,
que enfocó el sufrimiento injusto
del pueblo judío de Nuevo León
durante la Colonia a manos de la
Inquisición.

No obstante, concluyó, el año
pasadonoencontró obrasnetamen
te que entren enesta clasificación,
yen el actual, aunque no ha termi
nado su estancia en México, no se
perciben elementos fuertemente
clandestino s. •
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Fragmento de
Deep blue, 61eo
e instalación de
Ivette Olivares.

Casi 20artistas, queprovienen del SalónColectivo DREXELde
Monterrey, presentan en elMuseo UniversitariodelChopo34

piezas:electrografías, instalación, xerografía, óleo sobretela,óleo
yhoja deplata,fotografía yacrílico

En Altaresoluciónseentrecruzanyconfunden
distintos procesos creativos delarte plástico

El Chopo y Hermanas, técnica mixta de Alejandro Ouintanilla.

Más exposiciones

Asimismo, en otro espacio del
museo se presenta la exposición
itinerante ¿Sabías qué?, muestra
montadacon la colaboración de la
Dirección deDivulgacióndelaCien-

cia y Universum, que promueve el
trabajo de los investigadores de la
Coordinación de la Investigación
Científica de la UNAM, los cuales
generan cerca de la mitad de los
proyectoscientíficosdenuestro país.

El Museo del Chopo también
estápresenteen la estacióndel me
tro Salto del Agua, como parte del
programa El Metro un espacio para
la cultura. Ahí se exponenmás de
80 trabajados realizados por 40 ni
ñosde los talleresde artesplásticas
del museo, en diversas técnicas,
como lápiz de cera y acuarela, pas
tel, collage, acn1ico, material reci
clado,entre otras. •

técnicasy formatos, que abordan el
temade larelación entre lapinturay
el espacio.Eneste laboratorio artís
tico FranciscoCastro Leñero, Fer
nandoGarcíaCorreayPerlaKrauze,
entreotros,presentan algunasobras
exprofeso para el recinto.

Territorios abstractos puede
visitarsehasta el 28 de mayo.

Fragmento de
Melody·my

stre-s-beser,
electrog<afía
de Georgina

Arizpe.

cambian soportes y se comparten
objetos sin recelo, de modo que a
veces lapinturalepresta sussoportes
a la fotografía y al video y éste se
registra casicomotoma fotográfica.

Los curadores de la exposición
apuntanque taly comoha sucedido
con el lenguaje escrito que se ha
modificado en función de los mate
rialessobreloscualesseescribe,de
igualmanerael lenguaje plásticoha
cambiado; ahora los creadores es
criben mediante impulsos eléctri
cos y dibujan con hacesde luz.

Ahora, añaden, el proceso de
creaciónartísticase ha puesto a la
alturade lostiempos modernos y se
ha sincronizado con el resto de la
sociedad en laque todoestáensam
blado a partirde partesprefabrica
das, desde los objetos hasta las
identidades de las personas.

En Alta resolución se muestra
cómolos caminosde la representa
ciónse bifurcany vuelven a coinci
dir en soluciones plásticas aparen
temente yadigeridas yaceptadas, de
modoquecadaunodeloscreadores
deestamuestraexperimenta yjuega
divertidamente conelamplioabani
co de posibilidades que supone el
avance tecnológico.

Alta resolución permanecerá
abiertaalpúblico hastael14de mayo.

Territorios abstractos

En el mismo museo, los artistas
Francisco Castro Leñero, Manuel
Felguérez, Fernando García Correa.
Thomas Glassford, Perla Krauze,
Melanie Smith, Laureana Toledo,
SofíaTáboasy Emi Winter partici
panenel laboratorioartístico y mues
tra colectiva Territorios abstractos.

Se trata de obras, en distintas

E ESTELAALcÁNTAAA

n el arte plásticocada vezes
más difícildeterminaro especificar
una técnica,pues losartistasutilizan
gran variedad de ellas. Asimismo,
ya no puede hablarse de pintura
pura o dibujo, mucho menoscuan
do se hace referencia a procesos
creativos que involucran medios
electrónicos como el scanner, las
fotocopiadoras, las impresoras y el
photoshop.

La exposición Alta resolución,
que se exhibe en el MuseoUniver
sitario del Chopo, planteaal espec
tador que uno de los principales
problemasa losqueseenfrentan los
objetos o representaciones artísti
cas frente a las nuevas tecnologías
essuaccesoala tridimensionalidad.

Casi 20 artistas presentan 34
obras en esta muestra que proviene
del Salón Colectivo DREXEL de
Monterrey. Se trata de electrogra
fías, instalación, xerografía, óleo
sobre tela, óleo y hoja de plata,
fotografía y acrílico; propuestas ,
donde la pared, como soporte, si
gue siendo un problema,a pesarde
la discutida desmaterialización del
objeto artístico.

En laexposicióncada unade las
propuestas de los artistas, más que
respondera un tema, representan un
matiz particulardel lenguaje plásti
co. Por ello, debe leerse como una
totalidad donde confluyen diferen
tes soluciones contextualizadasen
una realidad regional, y no como
fragmentos o piezas separadas.

Es un conjunto de propuestas
quepretendendarorden(yordenar
se) en un medió en el cual estas
búsquedas comienzan a encontrar
soluciones.

Aquí los procesos creativos se
entrecruzan y confunden, se inter-
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I: * Tambiénpuedeobtener informaci6n en:,¡la Unidadde Promoción y Difusi6n de Be-¡

: cas de laSecretaría de Relaciones Ex- :
¡teriores, Paseo de la Reforma 175, PB, ¡
1

I• : México 06500, DF, Tels. 5327-3224 y :i5327-3226; becas@sre,gob,mx ¡
: http ://www.sre.gob.mx/imexci/becas :I

I
L

l

Becas de ingeniería cultural
il Programa Fomation /nternationale
Culture

. Duración: 10 meses, del 1 de octubre
del 2000 al 31 de juli o del 2001
ii) Programa Courants (práct icas sobre
métodos de' gest ión y administración

, de la cultu ra)
Duración: 4 semanas, del 30 de octu 
bre al 25 de noviembre del 2000
Responsable: Gobierno de Franc ia
Requisitos: ser profesional mexicano;
excelente dom inio del idioma francés
Informes: Stéphane Pujol, TeL 5546
1743, w ww .f rancia.orq .rnx

, Fecha límite: 30 de may? del 2000

Programa de becas artísticas y
culturales
Ciencias sociales, bellas artes ter

: tesplásticas, música, danza y tea
tro) y conservación delpatrimonio

. Duración: 10 meses para áreas artísti 
cas; 12 meses para ciencias sociales
Lugar : insti tuciones educativas fran 
cesas
Responsable: Gobierno de Francia

, Requisitos: estudios de licenciatura o
equivalente; títu lo profesional; cert ifi 
cado de con ocim iento del idioma fran 
cés; alto nivel de competencia en el
dominio de las artes; edad máxim a 30
años para ciencias soci ales , 35 para
áreas artíst icas

- Tnformes: w w w. f rancia.org. mx; Be
cas artísticas: Stéphane Pujol, TeL
5546-1743; Becas en cien c ias socia
les: Ginette Elizalde , TeL 5282-9787
Recepción de solicitudes a partir de
noviembre del 2000 y hasta enero del
2001

(la)
Dirección General de

Intercambio Académico

Países del mundo

Programa de becas-crédito
del CONACYT
Estudios de maestría en adminis- .
traciónde la ciencia yla tecnología
Duración : la esta blec ida en el progra
ma de' estudios respectivo
Lugar : uni versidades' de Water loo y A I
berta (Canadá), Sussex (Gran Bretaña)
o Texas en Austi n, o institutos Tecnológi
co de Massachusett s, de Tecnología de
Georgia o Politécnico Rensselaer (EUA)
Responsable: CONACYT
Beneficios: colegiatu ra, mil dólares pa
ra manutenció n y seguro médico
Requisitos: títu lo profesional; prome
dio mínimo de 8; cert ifi cado de dominio :
del idioma en que se realizarán los es
tudios; carta de acept ación de la inst i
tu ción receptora ; experiencia en el área
Informes: CONACYT, Tel. 5327-7400,
ext . 7882 ; http: / /w ww.conacyt. mx
o en el Cent ro de Info rmac ión DGIA
Fecha límite: 20 de mayo del 2000 .

Becas de reducción de colegiatura
en la Provincia de Quebec

Areas: ciencia, tecnología, humanida
des y arte
Beneficios: reducción del monto de la
colegiatura para extranjeros al estable
cido para estudiantes canadienses
Informes: Subdirección de Becas/DGIA
o SRE *
Fecha límite: 2 de junio del 2000

1I in f O r m e s
Dirección General de Intercambio
Académico , Edificio de Posqrado.
2° piso, costado sur de la Torre I1
de Humanidades, Ciudad Universi
taria, de lunes a viernes de 9: 30 a
14: 30 y 17:00 ~ 18 :30 horas
http://serpiente. dgsca.unam.mxl
dgia/dgiabec.html

' en telnet: 132.248.10.3 login: info

España

0 . o:. ,. "....:

Lir D i ;~.cc i ó n General de Interc¡;¡nl~io
A~adé;nico convoca a estudiantesd é
la)jNAM a conc ursar por ~riabeca:
para)eafizar estancias de.estudío .en
universidades de Est adosuii idosycallad'; ' .. ' .. ' ...

, · · ·• • ""' · .v H ·••· .- · •· ' .

'.PROGRAMA DE MOVILIDAD
:INrERNACIONAl DE ESTUDIANTES

Programa de formación de
profesionales iberoamericanos
en el sector cultural
Ayudas paraparticipación en
cursos y estancias
Lugar: instituciones culturales españo
las
Responsable: Gobierno de España
Requisitos : acred itar exper iencia en la
elaboración o gestión de programas cul
t urales de protección, conservación e
invest igación del patrimonio cu ltura l,
gest ión edito rial, museos, archivos, bi
bliotecas, expos iciones, artes plásticas,
audiovisuales y escénicas, cinemato
grafía, música, rnarcosju rfdicos para la .
coope ración cultu ral iberoamericana y
práct icas de propiedad intelectual; carta
de present ación del titula r de la depen
dencia, dirigida a la Ora, Mari Carmen
Serra Puche, directora general de Inter
cambio Académico
Informes: Subdirección de Intercam
bio Jnternacional/DGIA, Tel. 56 22 08
90 Y 56 22 07 93
Consultar la fecha límite con ant icipa
ción

becas

Francia
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DIRECCION GENERAL DE INTERC AMBIO ACADEMICO
SUBDIRECClON DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL

PROGRAMA DECOOPERACION INTERNACIONAL 2000

l. Inten:ambio académico
interinstitucionaJ en el marco de
ronvenios suscritos oon instituciones
extranjeras

• Apoyo ap~ de docencia,
investigación y realización de actividades
académicas

• Programa de Profesores Visitantes

• Cátedras Extraordinarias

11. Programas de apoyo al intercambio
académico promovidos por la Secretaría
de Relaciones-Exteriores

• Pr~mas en el marco de losconvenios
bilaferales del gobierno mexicano ron
~ extranjerosen lasáreas
dentífiro-técnica y mltural-educativa

• Conferencias de Alto Nivel

• Cátedras Especiales

• BaIlO) de Misiones (apoyado
conjunlamente ron el góbiemo de
Cariadá)

, 11. Programas de apoyo al i~mbio
académico promovidos por organismos
intemaciooales'y nacionales de otros
países

• SefVicio Alemánde Intercambio
Académico (DMD)

~-
• Consejo Superior de Investigaciones

Oentfficasde España (C5t~

• Agencia E~ñob de CooPeración
InfemacioñaJ (M O ):

-~rna de Cooperación científica
con lberoamérica

- Programa de Cooperación
. InlEruniversíl:aria (Movilidad académica
y Redestemáticas)

• Ministerio de Asuntos Exteriores del
Gobierno Español:

- ProgJama de Becas para Hispanistas
fxtr.lnjeros en España

• Programa ECOS-SEP-CONACYf-ANUlES
Ao.ietdo Méxiro-Francia para la formación
y capt!dladón para la investirflci6n
cieniffica y tecñológica

• Programa INCO (Cooperación con
Terreros Países y Organismos
Intemadonales)

• Programa AlfA (América latina 
Formad6n Ac..ldémie.a)

• ProwamaSRE-ANlllfS-C.5UCA (Secretaría
de Reladones Exteriores - Asociación
Nacionales de Universidades e Instituciones
de Educación Superior - Consejo Superior
Univelsitario Centroamericano)

,
j .,

Se recomienda presentar ante la DeJA el prognuna de trabajo de actividades de intercambio al inido de
cada año, Y-3 que existen acuerdos de rooperadón que se establecen anualmente. Fuerade estos acuerdos,
lassoIicituCJes se podrán recibiren la OCIA con 45 días de antelación a la ad:Mdad prevista. las propuestas
deberán ser presentadas porel Directorde la Dependencia.

las propuestas para partídpar en los~ sujetosa ronvocatoña emitida por organismos internacio
nales, se redbirán de ao..teñ:Jo a lasfeéha.S fijadas en laoonvocatoria correspondiente.

Para mayor información comunicarsea laSubdirecdón de Intercambio Intemacional/DGlA, Tels, 5616-1838 Y.
5622-0779
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En lapista Yirgilio Uribelosuniversitariosmostraron progresosymejoraron la
actuaci~n del año pasado enlizacontra nueverepresentativos;obtuvieron un

. presea deoro, tres deplataycuatrode bronce

Avance notoriodepumasenremo; lograron
el tercer sitiodurante laVOlimpiada Juvenil

Diego Alberto González Lóoez, que consiguió una presea de plata. comentó:
"Tengo apenas año y medio de practicar el remo junto con mi hermano Enrique. y
creo que es uno de los deportes más completos. el cual implica mucho esfuerzo.

obtuvieron la medalla de oro en los
cuatro remos largos sin timonel, lo
quees importante paranuestra insti
tución. También señaló que tendre
mos próximamente torneos interna
cionales, comoel Canamex -en el
que intervienen equipos de Canadá,
Estados Unidos y México-. las
competencias que se efectuarán en
Cuba son el Campeonato Nacional
enCienfuegos y laRegata Varadero,
yen agostoelCampeonato Nacional
Americano, que se realizará en
Syracuse, Nueva York, y porúltimo
laRegataHenley,enSantaCatherine,
en Ontario, Canadá".

Diego Alberto González López,
alumnodelaPrepa I yqueconsiguió
una presea deplata, comentó: "Ten
goapenasañoy mediodepracticarel
remojuntoconmi hermano Enrique,
vine a Cuemanco y me gustó ver
cómo se desplazaban, es unode los
deportes más completos, implica
mucho esfuerzo peroes bonito; es
pero llegar a integrar la selección
nacional y seguir progresando". •

Maria Fernanda Damián y Merichel Díaz alcanzaron el bronce en el skiff
Juvenil A.

Estuvieronbajo ladirección téc
nicade los profesores Benito Cas
tro -entrenador auxiliar-, Juan
AntonioChávez-entrenadorauxi
liar y presidente de la asociación
felina de esta especialidad-, y Pa
bloOrtiz,entrenadq>r enjefe, quien
comentó: "En la presente Olimpia
da mejoramos tanto.en la calidad
como en la cantidad de nuestros
competidores, aunque es importan
te señalar que en este deporte la
clave para lograrbuenos resultados
estenercontinuidad, yaqueelnivel
de exigenciaes fuerte; un ejemplo
de ello es que los parámetros para
loscompetidoressonlosdelaselec
ción nacional."

Respectodelacontinuidad,abun
dó:"Esunaspectofundamental,pues
son necesarios dos o tres años para
formar sólidamente a nuestros. de
portistas y en ese sentido y por la
situación de estudiantes de los jóve
nesnoes fácil. Sinembargo avanza
mos, y ahoratenemos yaenlaselec
ciónjuvenila los cuatrojóvenes que

sin timonel, categoría Juvenil A,
por Alejandro Valle y Arturo
Santana, ambos alumnosde la Es
cuela NacionalPreparatoria núme
ro 1, Gabino Barreda, y Rodrigo
Basurto e Israel Escobar, los dos
del bachillerato incorporado.

En el representativo de la
UNAM también estuvieron Diego
Alberto González López -estu
diante de Prepa 1 y que consiguió
unapreseadeplata-,AxelSerrano
-Prepa 5 y quien logró dos bron
ces-, Miguel Santana -Prepal,
unbronce-, MarcoOrozco-Prepa
5,bronce-, CarlosGonzález--que
obtuvo un tercer lugar-, Alejan
dro López y Ricardo Campos, los
tres alumnos de secundaria.

Por las damas, MaríaFernanda
Damián yMerichel Díaz alcanza
ronbronce enelskiffJuvenil A- las
dos del bachillerato incorporado-;
también formaron parte del repre
sentativo puma Martha Alatriste,
Brenda Solórzano y Julia Pool,
estaúltimaestudiantedelCCHSur.

JESÚSA. C ANALES

E n las tranquilas aguas de
Cuemanco, los pumas de la Univer
sidadNacional Autónoma de Méxi
co mostraron losprogresos alcanza
dos en remo desde el año anterior
hastaestaVOlimpiada Juvenil, en la
que consiguieron el tercersitiomer
ced a la obtención de una presea de
oro,tresdeplatay cuatrode bronce,
sólo superados por los numerosos
conjuntos delDistrito Federal--que
logró el lugarde honor-, y por el
InstitutoPolitécnico Nacional--que
se situóen el segundo escalón.

Estos resultadossedieron altérmi
no de lajustaquesecelebró el fin de
semana anterior, enelquelaescuadra
aurlazul-integrada porcinco mujeres
y 11 hombres-, superólostresbron
cesconseguidosenlacuarta versión de
esteevento quereunió, ademásdelos
tresprimeros yacitados,alosrepresen
tativos de Yucatán, Jalisco y Nuevo
León, Sinaloa y Sonora, así como
Campeche y Chihuahua

La de metal áureo fue obtenida
en lapruebadecuatro remoslargos
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Elequipo está enlamejorsituaciónfísica, técnica ymentalposible,y

tienen una gran confianza ensímismo depasaralasiguientefase,dijo
Javier Iiménezlispriú, vicepresidente ejecutivodelClub Universidad

Concentraciónde Pumas para disputar la
liguilla;primerameta, ganaral Necaxa

"La meta es pasar sobre el Necaxa, que será el rival más peligroso por la jerarquía.
la madurez y la experiencia que ha logrado en los, últimos años",

P SERGIO CARRILLO

urnas calificóa loscuartos de
final del Torneo de Verano 2000y
de inmediato inició su concentra
ción en la 'paradisiaca ciudad de
Cuernavaca, Morelos, con miras al
encuentro deidaquesostendrá con
trael Necaxa, eljueves 18demayo
en el Estadio Azteca.

Esta será una liguilla de gran
intensidad, afirmó HugoSánchez,
directortécnicodePumas, luegode
que directivos, cuerpo técnico y
jugadores celebraron su pase a la
liguillacon una comidaen un res
taurante del sur de la ciudad de
México, antes de abordar el auto
búsque los llevóal complejoturís
tico de Sumiya, donde estarácon
centrado.

El Club Universidad terminó
en el tercer lugar de la clasifica
ción general, un lugar arriba del
que había pronosticado Hugo
Sánchez, luego de derrotar 2-0 al
Atlético Celaya, en el último par
tido del 'torneo regular, con ano
taciones de Luis Ignacio Gonzo

28 O 11 de mayo de 2000.

El equipo
auriazul se
concentra para
su próximo paso
a la siguiente
fase de la
liguilla.

González, undisparoelevado que
pegó en el travesaño y que pipó
dentro del marco rival, y de Jesús
Olalde, quien con un tiro cruzado
a mediaaltura, concluyóel torneo
con nueve goles.

Esta es la mejor posición del
plantel universitario desdeque co
menzó la modalidad de los cam- .

Gacela UNAM

peonatos cortosen 1996. Su mejor
posiciónhasta antesde esje torneo
fue un sexto lugar en el Torneo de
Verano 1997.

Esta vez la espectacularidad, el
juego dinámico y vertical fueron
los mejores aliados del conjunto
que dirige Sánchez, en su primera
incursión como director técnico
profesional luego de una brillante
carreratanto enMéxicocomoenel
extranjero.

Seguramenteelorden y lacon
tundencia serán las mejores ar
mas de los jóvenes Pumas para
enfrentar al Necaxa, su primero y
más peligroso rival en cuartos de
final.

La concentración del equipo es
con la intención de mentalizamos
parapasaresta primera prueba,de
claróel técnico: "La meta es pasar
sobre el Necaxa, que será el rival
más peligroso por la jerarquía, la
madurez y la experiencia que ha
logrado en los últimos años".

El partido de vuelta se realizará
eldomingo21demayoenelEstadio

Olímpico Universitario, a las 12
horas. El ganador avanzará a la
ronda de semifinales.

Gran satisfacción pasar a la
liguilla: Jiménez Espriú

Es una gran satisfacción su
perar la primera etapa y pasar a la
liguilla, manifestó Javier Jiménez
Espriú, vicepresidente ejecutivo
del Club Universidad, sobre todo
por la forma en que lo hizo: "lle
gar al tercer lugar, después de
iniciar el torneo a media tabla, y
estar en posibilidades de recibir
la visita del Necaxa, en nuestro
estadio y ante nuestro público, y
ahí lograrel triunfo que nos lleve
a la siguiente fase".

No obstante, declaró Jiménez
Espriú, lo más destacado es el he
chodequePumashayarencontrado
laalegríadeljuego,eldivertimento,
el estímulo, el goce yeldisfrutedel
partido, que permite que Jos mu
chachos hagan lo que les vimos
hacer en los últimos partidos.



Al hablar del ambiente que priva
entre los jugadores, a una semana de
que arranque la postemporada,
Jiménez Espriú dijo que éste es es
pléndido y que los muchachos, cuyo
promedio de edad es de 22 años,
están en la mejor situación física,
técnica y mentalposible, y tienen una
gran confianza en sí mismos, no
obstante que les tocó el primero y
más importanteobstáculo:elNecaxa.

Seguramente, agregó ,el Necaxa
nos va a dificultar muchísimo el
siguiente paso, por el gran oficio y
por los espléndidos jugadores con
que cuenta, pero Pumas está prepa
rándose para ganarle.

Tenemos un buen plantel y esta
mos en buena forma, señaló el
mediocampista argentino Cristian
Gastón Zermattén, uno de los tres
extranjeros que militan en la escua-
dra felina. I

Vamos a enfrentar al Necaxa
con todo. pensando en pasar a la
siguient e fase, expresó Zermattén.
Con la llegada de Hugo Sánchez,
en la fecha 11, se comenzó a ver un

Antonio Sancho.

Es una gran
satisfacción
superar la primera
etapa y pasar a la
liguilla, manifestó
Javier Jiménez
Espríu ,
vicepresidente
ejecutivo del Club
Universidad .

equipo mucho más contundente.
Sacamos resultados importan

tes . tuvimos un cuadro fue rte en
casa, salvo contra Tigres , y clasi
ficamos merecidamente, por que
este equipo jugó bien y tuvo
una gran actitud. La califi cación,

Jesús Olalde.

dijo, "es un premi o para todos los
que hicim os el esfuerzo" .

Sergio Bernal, el arquero titular
que se ha convertido en una garantía
bajo el marco, pronosticó que la
oncena Puma jugará una buen a
liguilla.

Joaq uín Beltrán.

" El equipo llegará bien , con
triunfos importantes que nos
dieron pos ibilidad de estar en
esta fase . Tenemos grandes po
sib ilida des de busca r el cam
peonato" , dijo el gu ardameta
auriazu l. •

Hay grandes posibilidades de buscar el campeonato, dijo Bernal. Gerardo Torrado, uno de los jóvenes jugadores del equipo.

Gaceta UNAM



Elpróximo domingo buscará elprimer título endisputa delaLiga
Intercolegial deFutbolAmericano, ante los Corsariosdel Colegio

Reina Isabel, que ganaron alos Osos del Colegio Americano

Los Leopardos de la Prepa 8, a la final de la
categoríaJuvenil"A"; vencieron aGalJ1o~

Cabe destacar que en la sesión
inicial de la temporada regular de la
LIFA, los Leopardos sucumbieron
ante los Corsarios por 8-0, por lo
que ahora se les presenta la oportu
nidad de cobrar viejas cuentas.

La Coordinación de Deportes
de la Preparatoria No. 8, Miguel E.
Schultz invita a la comunidad uni
versitaria para que acuda y apoye a
los Leopardos en su intento por
ceñirse la corona de la categoría
Juvenil "A" de la LIFA.•

Invitación

legio Reina Isabel (QES), quie
nes en la otra semifinal derrota
ron 8-0 a los Osos del Colegio
Americano, gracias al touehdown
de Eduardo López a pase de 20
yardas de Ricardo Pereda y a la
conversión de dos puntos de
Gerardo García-Larrañaga.

tercer cuarto los Gamos empataron
el duelo a seis puntos, por medio de
Jonathan Marín al correr cuatro
yardas una pitcli que le lanzó su
coequipero Jesús Alfredo Núñez.

Posteriormente, las defensivas
de ambos equipos impusieron sus
condiciones obligando a que la se
mifinal se decidiera en series ex
tras, según las reglas de la NCAA,
y hasta la segunda serie los Leopar
dos anotaron la diferencia por con
ducto de Javier Farías al conectar
un gol de campo de 20 yardas que
fue decisivo en el marcador final.

/

Obstáculo: Corsarios del QES

El rival de los Leopardos en la
final de la Juvenil "A" de la LIFA,
a jugarse el próximo domingo 14,
a partir de las 10 horas en las
instalaciones del Colegio Ameri
cano, serán los Corsarios del Co-

Los Leopardos
, jugarán la final

este 14 de
mayo, a partir
de las 10
horas .

los Leopardos por 6-0, ya que se
falló el intento de punto extra.

Con ese marcador concluyó la
primera mitad del juego, y en el

AltÓS/anos donando juegos de mesa nuevo.
o usados que estén en buenas condicione.

Info.mes e Insc.lpclones.
Coordinación de Actividades

Deportivas, teh. 5621 1111,

<if¡¡lffl~VI"'¡II.';J"'''56U..''j 2O_:;54;¡'iIf,!f¿1I'#!'W'lA

Participa en el Tomeo de Dominó SI de Cuat.o en Línea en
apOS/o a la campaña de donación de juesos de m.sa en

beneficio de tu Ludoteca

Contra todos los pronósticos,
los Leopardos de la Prepa 8 de la
UNAM consiguieron el pase a la
final de la Temporada 2000 de
categoría Juvenil "A" de la Liga
Intercolegial de Futbol Americano
(LIFA), al vencer en una de las
semifinales a los invictos y líderes
Gamos del Colegio México 9-6,
con quienes perdieron en tempora
da regular por 15-0.

En esta ocasión, las circunstan 
cias fueron distintas a las del juego
anterior entre ambas escuadras y
los dirigidos del coach Francisco
Chino Muñoz, apoyados en una
extraordinaria defensa, pudieron
maniatar los intentosde loseérbidos
por horadar sus diagonales.

Incluso los felinos de Mixcoac
fueron los primeros en ponerle nú
mero a lacasa, cuando en el segun
do cuarto el mariscal de campo
novato Javier Farías se escapó 43
yardas hasta las diagonales enemi
gas para poner la pizarra a favor de
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Dirección General de Servicios Médicos

SABIASQUE?
Eltabacoseobtiene deunaplanta llamada Nicotiana tabacumen lacualseencuentran más
decuatromilcomponentesquímicos, deloscualesdestaca lanicotina,queeselproducto
activomásimportanteyesel responsable degenerardependenciadelosconsumidores,
asícomoelalquitrányotroscomponentes tóxicoscomoelamoniaco,acetona,arsénico,
butano, cadmio,cianuro,DDTy metano!.
Diversos estudios médicos demuestran que el fumador se enfrenta a tres tipos de
dependencia:

1. Física, la provoca la nicotinaque es la responsable del llamado síndrome de
abstinenciayposteriormenteelcomportamiento compulsivo.

2.Psicológica,queeslaquesefundamenta enelproceso decondicionamiento,propios
decadafumador.Porañoseltabacohasidoel"amigo"queacompaña a laspersonasen
diferentescircunstancias, lascualesloconsideran indispensableparasusupervivencia
(alleer,acompañandouncafé, eneltransporte,esperando alanovia, alterminardecomer,
etcétera).

3.Social, quebásicamente eslaaceptación delasociedad, laspresiones ambientales
que incitan al consumo, publicidad, presión de grupoen los adolescentes, imagen de
seguridadydedominio.
Ennuestropaísexisten 15millonesdepersonasquefuman y apesardequela ventaa
menoresnoestápermitida,el72 porcientoiniciasuconsumo entrelos11 y los 14años.
EnMéxico, elcáncerpulmonareslacausamásfrecuente demuerteporfumarcigarrillos
yseconsideracomounfactordealtoriesgoparaeldesarrollo delaenfermedad pulmonar
obstructiva crónica, enfisemapulmonar, bronquitiscrónica, enfermedad isquémicadel
corazón, enfermedadcerebrovascular,policitémia secundariayotrostiposdecáncer. El
riesgo para desarrollar cáncer de pulmónes proporcional a la cantidadde cigarrillos
consumidos diariamente,elnúmerodeañosdefumar,alaedadenqueseiniciólaadicción,
a laformadeinhalación,a lacantidaddénicotinayalquitranes contenidosenloscigarros
fumados yalagrancantidaddesustanciascarcinógenas, cocarcinágenas ypromotoras
tumorales.Resultaparadójicoelhechodequeelcáncerbroncogénicoseaelmásfrecuente
a pesardeserel tipo de neoplasia del cualseconocenmejorlascausasquelo originan
y la formadeprevenirlo. •
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