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Crean un barniz y adhesivo
económicos y ambientales

◗ Tres desarrollos de académicos de la Facultad de Química con base en el unicel

◗ También lograron partículas de varios tamaños que pueden volver a moldearse para manufacturar nuevos recipientes
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Ceremonia en el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Foto: Marco Mijares.
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Nacional de Logística

Reconocimiento por
sus contribuciones en
la difusión y enseñanza
de esa disciplina

ALINE JUÁREZ

Especialista en diseño de políticas públicas. Foto: Marco Mijares.

Juan Pablo Antún Callaba, especialista
del Laboratorio de Transportes y Sistemas
Territoriales, del Instituto de Ingeniería,
obtuvo el Galardón Tameme, Premio
Nacional de Logística 2009, por sus
contribuciones en la aplicación, difusión y
enseñanza de esa disciplina.

El proyecto Estrategias para el Ordena-
miento Territorial Logístico-Competitivo de
la Región Centro de México, realizado por el
mencionado laboratorio, lo hizo merecedor

del reconocimiento que otorga la Asociación
de Ejecutivos en Logística, Distribución y
Tráfico, Expologística y la Secretaría de
Economía, en la categoría de académico.

Al entregar la distinción, David Martínez
Rojas, presidente del Consejo Mexicano de
Logística –organismo del sector privado–
reconoció que el laboratorio es precursor
en los estudios sobre prácticas logísticas en
empresas del país y líder en la formulación
de estrategias de reingeniería en logística
de cadena de suministro, estudios para el
desarrollo de proyectos de centros

dedicados a esta disciplina y en la innovación
de sistemas de información geográfica.

Juan Pablo Antún subrayó que con esto
se demuestra que la Universidad no sólo es
reconocida en el ámbito deportivo e
intelectual, también en la creación de políticas
públicas funcionales.

“Trabajamos un año para conocer los
modos logísticos y estratégicos en esa zona,
realizamos un estudio multidisciplinario para
identificar centros de este tipo y se concluyó
con una propuesta de diseño de política
pública”, apuntó.

Finalmente, adelantó que elaboran una
nueva propuesta conferida por la Secretaría
de Economía, para un estudio dirigido a
obtener un diagnóstico que ayude a coor-
dinar estrategias para la creación de centros
logísticos de carga aérea en México.

El galardón

El objetivo del Galardón Tameme es
promover en las empresas industriales,
comerciales y de servicios la optimización de
sus procesos, mediante el uso de logística
para incrementar la competitividad, así como
alentar la difusión y enseñanza especializada
de los temas relacionados en instituciones
educativas, ya que el uso de esta herramienta
ha favorecido la productividad y compe-
titividad, tanto de la industria como del
comercio en el ámbito mundial.

El premio, que consiste en un diploma y
una estatuilla que representa el movimiento
de productos y mercancías en la época
prehispánica, fue entregado por Lorenza
Martínez Trigueros, subsecretaria de In-
dustria y Comercio de la Secretaría de
Economía, y Carlos Medina Durán,
presidente de la Asociación de Ejecutivos en
Logística, Distribución y Tráfico.

El Instituto de

Investigaciones Estéticas

inauguró un diplomado

acerca del arte nacional

➱➱➱➱➱     20
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Luis Iván Maldonado y Janinne Flores. Fotos: Benjamín Chaires y Marco Mijares.

Bienvenida a universitarios
al ciclo escolar 2009-2010

Ceremonia de inicio de actividades de más de 300 mil
alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado

La Universidad dio la bienvenida a sus
más de 300 mil alumnos de bachillerato, licen-
ciatura y posgrado.

Cientos de estudiantes, profesores,
trabajadores, directores de escuelas y
facultades, así como funcionarios, se reunieron
en el Salón Juárez del Centro Cultural
Universitario Tlatelolco para la apertura del
ciclo escolar 2009-2010.

Imaginación, creatividad y raciocinio

En nombre de los nuevos alumnos de bachillerato,
Luis Iván Maldonado Corte, de la Preparatoria
6 Antonio Caso, y quien obtuvo 125 aciertos en
el examen de ingreso, uno de los mejores
puntajes, expuso que pensamiento, imaginación,
creatividad y raciocinio son elementos que se
adquieren al pertenecer a una de las mejores
universidades del mundo.

“Tenemos una gran responsabilidad con la
sociedad y con la institución. Debemos seguir

trabajando y esforzándonos para continuar
siendo los mejores y, en un futuro, los número
uno en el planeta”, añadió.

Sin embargo, abundó, se debe continuar
con las metas a futuro, y una de ellas es
ingresar a la licenciatura sin importar los
imprevistos que se presenten.

Eligió la Preparatoria 6 porque ha escu-
chado comentarios sobre su nivel académico;
es un plantel que cuenta con las instalaciones
necesarias, no sólo para un buen desempeño
escolar, sino además para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas que
permiten una formación integral.

Un sueño hecho realidad

En tanto, Janinne Flores Filio, nueva integrante
de la Facultad de Medicina, con 113 aciertos
en el examen de licenciatura, mencionó que
pertenecer a la UNAM y a esa entidad acadé-
mica es un sueño hecho realidad. “Nuestra
institución tiene todo lo necesario para que sus
estudiantes desarrollen su potencial; es el
alumno quien debe aprovecharla y demostrar
por qué merece estar en ella”.

El primer contacto que tuvo con la institución
fue en una feria de universidades de su colegio,
donde presenció un video que mostraba la
evolución y vida de sus estudiantes. “Al ver y
escuchar su historia, es imposible no sentir
escalofrío; en ese momento te sientes orgullosa
de ser mexicana y tener a la UNAM.

“Desde el momento en que pisé la
Universidad sentí un profundo amor por ella, y
estoy aquí porque tengo una responsabilidad
con esta casa de educación y, por lo tanto, con
México”, sostuvo.

“Ya dimos el primer paso: ingresar, aunque
falta recorrer un camino lleno de experiencias
y conocimientos, que nos llevará a convertirnos
en el futuro de nuestro país, llegar a la meta final
y demostrar por qué la Universidad Nacional
Autónoma de México es la mejor”, apuntó.

Pluralidad y tolerancia

Por los académicos, Herminia Pasantes
Ordóñez, investigadora emérita del Instituto de
Fisiología Celular, indicó que los recién
ingresados se integran a una universidad donde
la pluralidad y la tolerancia conviven, en la que
se conjuntan y asimilan pensamientos diversos
y distintas perspectivas de vida.

Es, además, una institución crítica, de
pensamiento independiente, voz atenta a
denunciar la injusticia, desigualdad, insensi-
bilidad y todo lo que lastima a la sociedad, “eso
hará de ustedes mejores personas, mejores
hombres y mujeres”, señaló.

Se esforzaron por ganarse este privilegio,
y con él adquieren una responsabilidad. Cada
minuto que dediquen a sus estudios y a sus
investigaciones será una forma de cumplir con
su compromiso ante la sociedad que les ha
dado esta oportunidad para hacer de ustedes
profesionales capaces y entregados, hombres
y mujeres justos y comprometidos con Méxi-
co, abundó.

Se proyectó el video ¿Qué
es la UNAM?, en el que

se resaltan las labores
de docencia, investigación
y extensión de la cultura,
así como la infraestructura

e instalaciones con que
cuenta en México, Estados

Unidos y Canadá
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Herminia Pasantes resaltó que ingresan a
una universidad humanista. Al lado de la gran
computadora Kan Balam encontrarán a los
grandes sociólogos e historiadores; al lado de
telescopios de gran calaje, a los filósofos y
poetas; al lado de los potentes aceleradores de
partículas, a los grandes antropólogos; al lado
del analizador de positrones, a los grandes
juristas. Ésta es la riqueza única de nuestra
casa del conocimiento.

Casa de cultura y saber

En su mensaje a los estudiantes, el rector José
Narro Robles les dijo que ya forman parte de
la principal institución de educación superior
de México. Ahora pertenecen a una casa de
cultura y saber, profundamente enraizada en
la historia nacional, cuyo legado supera los 450
años. “Somos depositarios de una tradición
extraordinaria y tenemos los recursos,
programas y capacidades más importantes del
país en nuestra materia”, comentó.

Más allá de la historia y la actualidad,
añadió, la UNAM está comprometida con el
futuro, con el porvenir de personas y colec-
tividades. Éste es su empeño y al recibir a un
joven estudiante del bachillerato en sus aulas,
adquiere el compromiso de transformarlo, 10
ó 15 años más tarde, en un maestro, doctor o
profesional útil para la sociedad.

Esta casa de estudios tiene la obligación de
despertar y encauzar vocaciones, pero también
de formar mejores ciudadanos; de educar en la
ciencia, y de hacerlo con conciencia; de instruir
en las humanidades, sin hacer a un lado la
tecnología; de educar para el desarrollo, con
apego a un esquema de valores laicos.

Por todo ello, sentenció, es claro que en la
Universidad entendemos que educar no es
sólo transmitir conocimiento y enseñar habi-
lidades y competencias, sino también fomentar
los valores que sustentan nuestra propia
convivencia, aquellos que permiten la unidad
dentro de la pluralidad.

Al inicio de la ceremonia se proyectó el
video ¿Qué es la UNAM?, en el que se resaltan
las labores de docencia, investigación y
extensión de la cultura, así como la infraes-
tructura e instalaciones con que cuenta en
México, Estados Unidos y Canadá.

Asistieron, entre otros, Octavio Paredes
López, presidente en turno de la Junta de
Gobierno; Alejandro Carrillo Castro, presidente
del Patronato Universitario; Sergio M. Alcocer
Martínez de Castro, secretario general, y los
eméritos Raymundo Bautista Ramos, del Ins-
tituto de Matemáticas, y Enrique Semo Calev,
de la Facultad de Economía.

GUSTAVO AYALA / LAURA ROMERO

Participación de la emérita Herminia Pasantes.

Ya forman parte de la principal institución de educación superior de México.

Ceremonia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
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OMAR PÁRAMO Lo mejor de lo mejor de la
Universidad, en el CCUT

Cada plantel convocó a 20 alumnos y cinco profesores
para asistir a la Ceremonia de Apertura Escolar

Charla de estudiantes en el Salón Juárez. Fotos: Marco Mijares.

Si se dice que tener un lugar en
la UNAM es difícil, ganarse uno en la
Ceremonia de Apertura del Ciclo
Escolar 2009-2010 fue más com-
plicado, pues sólo se invitó a los
académicos y alumnos universitarios
más relevantes, “y aún así muchí-
simos quedaron fuera”, dijo Sofía
Viridiana, estudiante del Colegio de
Ciencias y Humanidades (CCH)
Oriente, quien representó a sus
compañeros en el evento.

Aunque el lunes comenzaron
oficialmente las actividades escola-
res, esta ceremonia tuvo lugar tres
días después, a las nueve de la
mañana, en el Salón Juárez del
Centro Cultural Universitario
Tlatelolco… “Eso quiere decir que
todos los que estamos aquí nos
estamos volando clases”, comentó
con ironía Rosa Karina y le dio un
codazo a su amiga Alma Leticia,
ambas del CCH Azcapotzalco…
“Estoy segura de que los maes-
tros entenderán”.

Cada plantel convocó a 20
alumnos y cinco profesores, quie-
nes, inquietos, entraron al recinto en
busca de un espacio, y hubo quien
tuvo suerte, porque cinco minutos
antes del  inicio, los mil asientos del
auditorio ya estaban ocupados,
aunque todavía uno que otro joven,
seleccionado de última hora, dejaba
su silla para ocupar un lugar en el
presídium. Fue el caso de José Fran-
cisco, con una sudadera blanca
bordada con las letras CCH Sur.

¿Por qué te seleccionaron de
entre todos tus compañeros?. “No lo
sé”, respondió mientras intentó
levantar su voz ante un coro de
amigos que replicó: “¡Qué no se
haga, si se puso ese suéter para que
lo eligieran!”.

Bienvenida

Los profesores se saludaron, los
adolescentes jugaron y bromearon
y los fotógrafos hicieron estallar sus
cámaras a la menor provocación,
bullicio que terminó cuando llegó el
rector José Narro y tomó su lugar
junto con quienes ocuparon los 85
sillones del presídium.

“Ya se extrañaba esta cere-
monia”, comentó la profesora María
Cristina Márquez, de la Facultad de
Medicina, instantes antes de que
iniciara la proyección de un video
que mostró la historia de la UNAM:
sus 450 años de vida, carreras, el
Premio Príncipe de Asturias, los seis
campeonatos de los Pumas, los
Nobel, etc.

“¡Ahí está tu equipo!… Muy
campeones, muy campeones, pero
en sus últimos dos partidos nada
más no dan una”, dijo una muchacha
en tono burlón a su novio, quien al
quedarse sin argumentos sólo atinó
a responder: “¡Shhh! Pon atención
a la película”.

La cinta detonó una oleada de
aplausos, que continuaron para
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recibir al más joven de los oradores,
Luis Iván Maldonado Corte, quien
obtuvo una de las calificaciones más
altas en el examen de selección a
bachillerato y aprovechó para
compartir que, uno de sus máximos
anhelos fue entrar a la UNAM y, en
particular, a la Preparatoria 6. “Uy,
tan inteligente y escogió la prepa
más fresa de todas”, se escuchó en
la zona donde estaban sentados los
alumnos de Ingeniería… “¡Oye! Si
yo soy de Prepa 6”… “Pues sí, por
eso lo digo”.

Con voz infantil, titubeante, y
con la vista clavada en el papel, el
joven de 15 años habló de sus
sueños, metas y planes en ésta, su
nueva vida como universitario. Al
bajar del estrado confesaría: “Es
que nunca había hablado ante tanta
gente, si hasta sentí que la boca se
me secaba y no podía hablar”.

La que sí tenía mucho qué decir
y lo hizo como si fuera motivadora
profesional, fue Janinne Flores
Filio, quien no sólo sacó la nota
más alta en su prueba de admisión
a licenciatura, sino que ejemplificó
que hay mucho de cierto en el
refrán que dice “el que persevera
alcanza”, porque la primera vez
que aplicó para entrar a la Facultad
de Medicina no fue seleccionada,
pero esta vez superó en puntaje a
todos los aspirantes que entraron
en este ciclo.

Hasta el año que viene

En el lobby, los jóvenes se orga-
nizaron para regresar a sus
respectivas escuelas, no sin antes
tomarse la foto del recuerdo, como
hizo un grupo de estudiantes de
Ciudad Universitaria que se aco-
modó en derredor del busto de
Benito Juárez, en la entrada principal.

A un instante de accionar el
obturador, el joven de la cámara se
percató de que a la derecha de la
estatua está grabada una leyen-
da que dice: “Este edificio fue
inaugurado por Gustavo Díaz
Ordaz”. Después de dudar un
segundo, el chico ordenó con voz

firme: “¡Córranse a la izquierda, no
quiero que ese nombre salga en
nuestra foto!”.

Hubo quienes no esperaron a
sus compañeros o que llegaron por
cuenta propia, como Gustavo
Sánchez Martínez, quien buscó la
salida en su silla de ruedas. Apenas

acaba de ingresar al CCH Sur y ya
está viendo cómo acondicionar su
plantel para que sea amigable con
los discapacitados, pero eso será
otro día.

Dispersos, por un lado se veía
a los alumnos de Prepa 8, con traje
y corbata. Por allá, los del CCH Sur;
los de CCH Azcapotzalco, que con
excepción de Mario, fue conformado
sólo por chicas… “Es que en Azca-
potzalco las mujeres mandan”,
afirmaron Ana Jacqueline y Nayelli
entre carcajadas.

Poco a poco el vestíbulo fue
quedando vacío, fuera de uno que
otro grupo de chicos que en vez de
regresar a su colegio hacían planes
para irse al Centro o al cine. “No lo
digas tan feo, si esto no es irse de
pinta, son clases extramuros”, afir-
mó Raúl, quien trató de convencer
a sus compañeros de ir a ver “la
última de Terminator ”.
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OMAR PÁRAMO

Recorren CU estudiantes
destacados de Sinaloa

Viajaron a la Ciudad de México, algunos para evaluar
cuál podría ser su futuro académico

Aunque son 26 alumnos de primaria y
secundaria, entre todos han ganado más de 80
premios y reconocimientos académicos tan sólo
este año. Se trata de los niños ASES, los infantes
más sobresalientes de Sinaloa, quienes viajaron
desde su estado natal hasta la Ciudad de México,
algunos para evaluar dónde continuar sus estudios
y otros para contemplar monumentos y paisajes que
únicamente habían visto en recortes de revistas; sin
embargo, los más espontáneos confiesan que están
aquí para echar relajo, conocer y divertirse.

“Somos chicos normales”, afirma Raúl Padilla,
lo cual resulta cierto para quien considere que es
normal que un adolescente, a los 12 ó 14 años, se
interese por la química nuclear, proponga sistemas
de purificación de agua contaminada, combata la
bacteria Escherichia coli o toque el violonchelo y
piano con virtuosismo.

“En realidad son jóvenes de excepción que, sin
duda, serán los líderes del mañana”, comenta Rocío
Labastida, subsecretaria de Desarrollo Educativo y
Vinculación Social de la Secretaría de Educación
Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y, en esta
ocasión, compañera de los niños ASES (siglas de
Apoyo a Sobresalientes en el Estado de Sinaloa),
en su aventura por el Distrito Federal.

La travesía capitalina de los niños los llevó a
Ciudad Universitaria, donde visitaron el Centro

Cultural, diversos institutos como los de Ciencias
Nucleares y Geografía, y el Centro de Ciencias de
la Atmósfera.

En un lugar de la mancha… urbana

Siempre juntos, con sus cámaras colgadas al cuello
y armando el típico bullicio adolescente, los niños
ASES empezaron su recorrido por el Distrito Federal
en el Centro Histórico.

De la Catedral al Templo Mayor, los muchachos
observaron cómo los dos rostros de la esencia
mexicana, española e indígena, se miran casi de
frente en el primer cuadro, y se dieron cuenta de que
en esta ciudad basta con caminar pocos metros para
abarcar cientos de años de historia.

“De ahí fuimos a la Cámara de Senadores, donde
me llamó la atención que sólo dos instituciones tuvieran
su nombre inscrito en letras de oro: el IPN y la UNAM,
y me dije, ¡debo conocer esos lugares!”, comenta
Marco Polo, quien haciéndole honor a su nombre ya
está ansioso por emprender un largo viaje: en tres
meses irá a Salamanca, España, a representar a
México en su papel de joven investigador.

Marco Polo no tardaría en ver realizado su
deseo, porque Octavio Paredes –integrante de El
Colegio de Sinaloa, miembro de la Junta de Gobierno
de la UNAM e investigador del Cinvestav– coadyuvó
para que los chicos  visitaran Ciudad Universitaria
y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

del Politécnico, “lugares que hasta huelen a ciencia”,
dice uno de los pequeños.

Para Octavio Paredes, asesor y generador del
proyecto, este tipo de iniciativas “cubre, hasta donde
puede, la falta de programas dirigidos a dar
seguimiento, orientar, estimular, inducir e incluso
apapachar a los niños sobresalientes. A pesar de
las carencias, ASES ha sido muy exitoso en lo que
a identificar y saber cómo estar cerca de estos ta-
lentos se refiere; ahora, el reto es llegar a esos niños
brillantes que viven en lugares apartados, como la
sierra, pero creemos que vamos a lograrlo”.

Apoyar a quien lo necesita

ASES nació en 2007 como una iniciativa para
alentar y promover el desarrollo intelectual de los
niños más brillantes del estado. Rocío Labastida
explica que este proyecto surgió tras detectar que
para este tipo de infantes había modalidades de
ayuda, aunque no un sistema que ofreciera soporte
concreto, inmediato y práctico.

“Nosotros lo que hacemos es dar un apoyo
extracurricular; el niño no deja de ir a su escuela,
y el viernes en la tarde y el fin de semana tiene
otras clases y cursos como el de técnicas de
investigación, laboratorios, pláticas, conferencias,
películas, acercamiento con científicos y excur-
siones, siempre de acuerdo con la edad e intereses
del pequeño”.

A esta propuesta se han sumado instituciones
como el Centro de Ciencias de Sinaloa, donde los
chicos toman clases, o El Colegio de Sinaloa, donde
convergen los intelectuales y científicos más
destacados de esa entidad.

Actualmente, ASES atiende a cien infantes de
Culiacán y 25 de Mazatlán, sin embargo el objetivo
es reclutar a todos los pequeños talentos repartidos
a lo largo de los 18 municipios del estado. “No hay
nada similar en todo el país, de hecho hay entidades
que han tomado prestado parte del modelo, pero no
lo han aplicado tan a fondo y forma como aquí”,
señala Rocío Labastida.

Hasta ahora, el programa ha llevado a decenas
de chicos a lugares que conocían sólo en sus
fantasías, como a los laboratorios de la NASA o al
set de filmación de una película, donde muchos
debutarán como actores.

Universitarios precoces

Como parte de su visita a la UNAM, los púberes
recibieron clases por parte de destacados científicos
como Miguel Alcubierre, quien hace 15 años
descubrió un modelo que permitiría viajar más
rápido que la luz, y que ahora se dio el tiempo para
hablar con los sinaloenses sobre la teoría de la
relatividad de Einstein.

También acompañaron a Rafael Navarro, quien
colabora con la NASA y que en esta ocasión charló
sobre las atmósferas extraterrestres. Además, se
introdujeron al laboratorio de soplado de vidrio,
donde aprendieron cómo se hacen las pipetas,
tubos de ensayo, matraces y demás utensilios
usados por los científicos en sus experimentos.

Paseo por el Centro Cultural Universitario. Fotos: Francisco Cruz.
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Aunque lo que más disfrutaron fue su paseo por
los espacios abiertos de CU, donde aprovecharon
para tomarse fotos, correr y pedir lo imposible,
algunos querían meterse a nadar en la alberca que
está frente a la Facultad de Arquitectura y otros
“echarse una cascarita en el Estadio Olímpico”.

Póquer de ASES

Cada uno de los niños ASES tiene un gran talento
y carga consigo sueños aún mayores, como Raúl
Padilla, quien todavía no ha terminado la secundaria
y ya quiere inscribirse en la carrera de Ingeniería
Química, y confiesa que para eso “como que la
UNAM ya me está convenciendo”.

A sus 14 años ya ha diseñado varios di-
gestores que generan gas e incluso ha producido
biodiésel, aunque –explica con tono experto–
“falta perfeccionar este producto porque aún
presenta fallas”.

Sin embargo, a diferencia de Raúl, los ener-
géticos que le interesan a Emma Cellini no admiten
margen de error: lo suyo es el uranio que se utiliza
en los reactores nucleares. Con sólo 13 años, ella
tiene dos grandes anhelos, estudiar química nuclear
y ver las entrañas de la planta nuclear de Laguna
Verde. Hasta ahora, sus investigaciones en este

campo han sido meramente bibliográficas, mas
espera realizar experimentos prácticos en el futuro.

Como Emma, sus compañeros han echado a
andar un sinnúmero de proyectos de impacto ecoló-
gico, social y tecnológico, y todo esto en sus ratos libres
porque, como apuntó Raúl, “también nos damos
nuestros tiempos para jugar, salir con los amigos y estar
con la familia, todo es cosa de organizarse”.

De regreso a casa

Después de una semana, los niños ASES le dijeron
adiós a Ciudad Universitaria y tomaron el autobús
rumbo a casa, donde muchos retornarán con sus
familias mientras otros se alistarán para representar
a su estado o a México en diversos certámenes.

A manera de despedida, los 26 muchachos se
tomaron la foto del recuerdo en el Centro Cultural
Universitario, con la escultura conocida como La
espiga, de Rufino Tamayo, al fondo, y entonaron el
tradicional ¡goya!.

“¡Pásame la letra que no me la sé!”, decían
unos, “¡grita y agita el puño derecho!”, comentaban
otros. Después de dos intentos todo salió según lo
previsto. “Ahora sólo nos falta irle a los Pumas”, dijo
uno de los muchachos; “fíjate que yo sí te voy a fallar
en eso… soy Chiva”, respondió enfático su compa-
ñero, eso sí, sin dejar de sonreír a la cámara.

Otorgan a
Irasema

Alcántara, de
Geografía, el

premio TWAS

Irasema Alcántara Ayala, directora e investigadora
del Instituto de Geografía, recibirá la distinción TWAS
Young Affiliate Fellow, que otorga la Academia de
Ciencias para el Mundo en Desarrollo (The
Academy of Sciences for the Developing World),
organismo con 25 años de existencia al que
pertenecen 900 científicos sobresalientes, princi-
palmente de países en desarrollo, que incluye
varios premios Nobel y con una proporción del
género femenino baja (cerca de 10 por ciento).

El objetivo principal de la TWAS (siglas de su
nombre anterior: Third World Academy of Sciences)
es promover la capacidad y excelencia científica
para el desarrollo sustentable en los países del Sur,
mediante diversos mecanismos como reconocer y
apoyar la investigación en este campo; proveer a
científicos prometedores de la región de las facilidades
necesarias para el avance de sus estudios; ayudar
al contacto entre los especialistas y las instituciones
en el zona; incentivar la cooperación Norte-Sur
entre los individuos y los centros de becas, e
impulsar la investigación sobre los principales
problemas del mundo en desarrollo.

Hace dos años y de manera anual, TWAS de
América Latina y El Caribe, conocida como TWAS-
ROLAC, decidió premiar a un promedio de cinco
científicos de la región, menores de 40 años y de
todos los campos del conocimiento, incluyendo
ciencias sociales y económicas.

Los candidatos propuestos con credenciales
sobresalientes provienen de naciones como Brasil,
Chile y Uruguay. La distinción se entregará a
Irasema Alcántara en una ceremonia el 19 de
octubre en Durban, Sudáfrica, donde ofrecerá una
conferencia sobre sus investigaciones en el área de
ciencias de la tierra.

Irasema Alcántara es presidenta de la Sociedad
Mexicana de Geomorfología, vicepresidenta de la
Unión Geográfica Internacional, coordinadora del
grupo de trabajo de peligros y riesgos geomor-
fológicos de la Asociación Internacional de
Geomorfólogos y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores nivel II.

Es la primera mexicana en recibir este premio
que representa, además de los esfuerzos perso-
nales, un reconocimiento al Instituto de Geografía y
a la ciencia mexicana.

En el Taller de Soplado de Vidrio; abajo, en el Laboratorio de Detectores, de Ciencias Nucleares.

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
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Resurge la sífilis a
causa del VIH-sida

Volvió a repuntar, por la
disminución de linfocitos
que causan susceptibilidad
en el ser humano

Aunque se consideraba un mal casi
extinto, la sífilis ha resurgido acompañada
de la pandemia del VIH-sida y del incremen-
to de otras enfermedades de transmisión
sexual, informó Mireya Sánchez Zamora,
de la Dirección General de Servicios Médi-
cos de la UNAM.

Ante estudiantes de la Facultad de
Derecho, la jefa del Departamento de Ser-
vicios Preventivos señaló que al igual que
la tuberculosis, la sífilis volvió a repuntar
con el aumento del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida, por la disminución de
linfocitos que causan susceptibilidad en el
ser humano.

Otros padecimientos que han reapare-
cido y se han desarrollado por el contagio
del sida son la gonorrea y el virus del
papiloma humano, por la creciente apertu-
ra sexual y las relaciones sexuales sin
protección, destacó.

Su historia

La sífilis, que barrió la Europa de los siglos
XV y XVI con tasas de morbilidad y mor-
talidad elevados, es ocasionada por la
bacteria Treponema pallidum; produce
póstumas que cubren el cuerpo, desde la
cabeza hasta las rodillas y generan el
desprendimiento de la carne de la cara.

Sintomatología

Puede o no tener sintomatología, dijo, por-
que en su primera fase los indicios se
confunden fácilmente y en personas con
VIH son ligeramente diferentes.

Al poco tiempo de contraer la enferme-
dad es probable el brote de una pequeña
herida o úlcera (chancro) en el lugar donde

Barrió la Europa de los siglos XV y XVI. Foto: internet.

se produjo la infección, generalmente el
pene, boca, ano, vagina o sus alrededores,
y puede haber inflamación en los ganglios.
El chancro no es doloroso y habitualmente
se cura por sí solo con rapidez.

La etapa secundaria, prosiguió, se
desarrolla normalmente en los seis me-
ses posteriores; aquí surgen erupciones
cutáneas, fiebre, dolor muscular, de ca-
beza, zumbido de oídos y, en casos
raros, meningitis.

Las llagas, de color marrón oscuro y
del tamaño de una moneda, pueden apa-
recer también en la planta de manos y pies,
y ser infecciosas.

La fase terciaria sigue su curso a lo largo
de 10 años tras la infección y ocasiona le-
siones en la mayoría de los órganos internos
y en el cerebro (neurosífilis); de no ser tra-
tada, puede causar la muerte, concluyó.

Publica
UNAM

partitura
de Manuel
M. Ponce

➱➱➱➱➱     20

En el Valle

de México

cada vez

llueve menos
➱➱➱➱➱     13

Mireya Sánchez. Foto: Marco Mijares.
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Es una planta nutritiva y compite con la soya. Foto: internet.

Las hojas del árbol moringa
aportan proteínas, vitaminas y
potasio, y sus semillas son efi-
cientes para limpiar el agua; es
una opción para la humanidad,
y su siembra y consumo son
promovidas por Mark E. Olson,
del Instituto de Biología.

Estudioso desde hace
casi 15 años del Moringa
oelífera, el biólogo y doctor
en botánica consideró que se
trata de una especie genero-
sa, cuyos beneficios pueden
aprovecharse en varias regio-
nes tropicales del país, donde
crece de forma adecuada.

“En México se acostum-
bra comer hierbas nutritivas
como quelites, pápalos y
quintoniles en guisos, tacos
y tamales; la ingesta de hojas
de moringa puede integrarse
a la alimentación y beneficiar
con sus nutrientes, pues con-
tienen los ocho aminoácidos
esenciales (los que no puede
producir el organismo huma-
no), además de proteínas,
vitaminas A y C, así como po-
tasio, mineral básico para el
funcionamiento del sistema
nervioso central”, dijo Olson
en entrevista.

El fruto de moringa, vaina
verde y fibrosa, también puede
consumirse directamente, mien-
tras que sus semillas molidas
contienen aceite oleico de alta
calidad, comparable al de oliva.

“La grasa y las semillas
molidas pueden integrarse
a las tradicionales salsas
mexicanas y aportar sus
nutrientes, además de un li-
gero sabor picoso”, comentó
el científico.

Uso ancestral

Nativo de bosques tropicales
del noreste de la India e intro-
ducido a los países tropicales,
entre ellos México, el árbol
moringa ha acompañado
ancestralmente a diversas
poblaciones que utilizan una
molienda de sus hojas para
complementar con vitaminas
y proteínas la leche que be-
ben los niños.

En varias comunidades de Áfri-
ca, moringa es un complemento
alimenticio conocido, mientras que en
países de Occidente sus productos se
comercializan de forma exagerada
por medio de cápsulas, suplementos
y bebidas, como una especie que ali-
via casi todos los males.

“Parte de nuestro trabajo es
comprobar, mediante estudios de
laboratorio, sus cualidades como
alimento y como capturador de se-
dimentos del agua, que permite
limpiarla. También nos interesa do-
cumentar otros usos potenciales
como su actividad antioxidante, útil
para prevenir el cáncer”, detalló
Olson, quien investiga colectas de
la especie en países como Marrue-
cos, Madagascar, Cuba y México.

Es dudosa su abundancia en
calcio. “Hay publicidad en Estados
Unidos que afirma que contiene cua-
tro veces más calcio que un vaso con
leche; sin embargo, en estudios ana-
tómicos que hicimos con microscopio
electrónico de barrido se encontró que
tenía cristales de oxalato de calcio,
que no son una forma de calcio dispo-
nible para el cuerpo humano, y cuya
acumulación produce la enfermedad
llamada gota y cálculos renales”.

No obstante, el investigador pre-
cisó que es una planta nutritiva y
compite en beneficios con la soya;
además, sus semillas producen acei-
te rico en antioxidantes.

Limpieza de agua

Desde hace siglos, las semillas de
moringa se han usado para filtrar agua;
incluso, el nombre con el que se le co-
noce en el Valle del Nilo –Shagara al
Rauwaq– significa “árbol que purifica”.
“Tienen el floculante más fuerte cono-

cido de las plantas. Si se ponen
en polvo en agua de pozo,
aglutinan las partículas a las
que generalmente se asocian
microorganismos”, explicó.

Un floculante es una sus-
tancia química (contenida en las
semillas) que reúne sólidos en
suspensión y genera precipita-
ción de fondo, separándolos
del líquido.

“Es recomendable para uti-
lizarse en comunidades rurales,
donde los mismos pobladores
podrían limpiar el agua con un re-
curso sustentable y a bajo costo.”

El árbol moringa, útil para
mejorar la alimentación

Sus hojas son comestibles, ricas en proteínas, vitaminas
y aceite; sus semillas ayudan además a limpiar el agua

PATRICIA LÓPEZ

Actualmente este árbol ya
se siembra en toda la costa del
Pacífico mexicano, desde So-
nora y Sinaloa hasta el Istmo
de Tehuantepec, en Oaxaca,
señaló el investigador.

“Moringa es propio de
regiones tropicales calientes
porque necesita muchas ho-
ras de Sol y es resistente a la
sequía”, concluyó Mark E.
Olson, quien actualmente ase-
sora a productores locales que
intentan su siembra.

Analizan sus cualidades. Foto: Fernando Velázquez.
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Temascales, una opción
terapéutica en grandes urbes

Una sesión en estos baños de vapor equivale a cinco
días de diálisis para personas con problemas de riñón

Ante el deterioro en la calidad
de vida por el estrés, los habitantes
de grandes urbes como el Distri-
to Federal podrían aprovechar los
tradicionales baños de vapor pre-
hispánicos, una opción favorable y
no costosa para disipar tensiones
que propician enfermedades.

Agustín Ortiz Butrón, del Instituto
de Investigaciones Antropológicas,
indicó que a lo largo de la historia
hay múltiples evidencias de las
propiedades terapéuticas de los te-
mascales. Se calcula que en las
metrópolis, nueve de cada 10 per-
sonas que acuden a un consultorio
médico presentan síntomas que co-
rresponden al síndrome del estrés,
un mal que puede ser aminorado
con baños de vapor.

El académico universitario subra-
yó que a principios del siglo XVI, en su
magna obra Historia general de las
cosas de la Nueva España, fray
Bernardino de Sahagún mencionó
las bondades tanto de la herbolaria
como de la medicina tradicional azte-
ca, particularmente las del temascal.

Un ejemplo que muestra su valor
terapéutico es el de pacientes que
deben someterse a una diálisis, la
cual se practica para retirar los con-
taminantes (impurezas o desechos)
de la sangre cuando los riñones no
pueden hacerlo.

Los riñones funcionan como filtros
de la sangre al remover productos de
la degradación de aminoácidos.
Además, sirven para retomar y re-
gular el agua del cuerpo, mantener
el equilibrio de electrolitos y asegu-
rar que el pH sanguíneo permanezca
entre 7.35 y 7.45.

Normalmente, en la hemodiálisis
la sangre fluye a través de unos tubos
hasta un aparato (llamado dializador)
que extrae los líquidos excesivos y los
desechos. Una vez que la sangre
está limpia, el aparato la envía de re-
greso a través de otro conjunto de
tubos. Por lo general, este proceso
dura cuatro horas y debe hacerse
tres veces por semana.

Retiro de impurezas

El uso de los temascales  permite
retirar las impurezas y desechos
por sudoración, lo que representa
el equivalente a cinco días de traba-
jo de un riñón.

Estos baños de vapor prehis-
pánicos son recomendables, sobre
todo para contrarrestar enfermeda-

des relacionadas con el frío como la
tos y la gripe, porque al vapor se le
agregan aromas terapéuticos que per-
miten que las vías respiratorias se
refresquen y las impurezas sean ex-
pulsadas del cuerpo.

Son fáciles de construir, cual-
quiera puede aplicar esta técnica
precolombina al introducir en un baño

moderno una cubeta con agua ca-
liente y fragante, cubrirse con una
cobija, inhalar y sudar.

En la Nueva España, los temas-
cales fueron utilizados para tratar el
paludismo, la viruela e incluso golpes,
añadió Ortiz Butrón, quien durante su
carrera ha publicado diversos artícu-
los, como el aparecido en la Revista

de Arqueología Mexicana, titulado
“Salud y Enfermedad en el México
Antiguo”, o el de The Oxford
Encyclopedia of Mesoamerican
Cultures, llamado “Sweatbaths” (ba-
ños de vapor).

Este legado ancestral ha sido
aprovechado incluso en los spas,
donde ha perdido su sentido religioso
y mágico para volverse simplemente
un artículo de belleza más de tantos
que se ofrecen en el mercado.

Desenmarañando su pasado

Desde el periodo Clásico Temprano
–alrededor del año 200 de nuestra
era– los temascales aparecieron,
por primera vez, en algunos de los
principales centros ceremoniales del
altiplano mexicano y del área maya,
como Chiapa de Corzo, Teotihuacan,
Monte Albán, Piedras Negras, Tikal
y Uaxactún. Posteriormente, hay
registro de ellos en Xochicalco, Pa-
lenque, Tula, Teotenango, Chichén
Itzá y Tlatelolco.

En Mesoamérica, apuntó Ortiz Bu-
trón, se utilizó el baño de vapor contra
enfermedades respiratorias, golpes, pi-
quetes de insectos venenosos e incluso
en la obstetricia, como auxiliar duran-
te la gestación, parto y puerperio.

También son recomendables contra la tos y la gripe. Fotos: internet.

GUSTAVO AYALA

Su uso permite retirar desechos por sudoración.
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Una mujer encinta, al llegar a su
cuarto mes de embarazo, era lleva-
da al temascal. Ir se hacía más
frecuente conforme se acercaba la
fecha de alumbramiento, para des-
pegar al bebé y favorecer un parto
sin complicaciones.

A su llegada, los españoles se
dieron cuenta de lo provechoso de la
medicina tradicional y de los temas-
cales, aunque como eran espacios
donde hombres y mujeres convivían
desnudos, fueron estigmatizados.

Sus características

Para que una construcción sea con-
siderada temascal (palabra náhuatl
que viene de temas, ‘bañarse’ y calli,
‘casa’), debe contar con una cámara
de vapor, un hornillo, una puerta, un
ventilador y un desagüe.

Su planta puede ser rectangular,
cuadrada o circular; estar sobre el
terreno, ser semisubterránea o sub-
terránea; el techo puede ser de dos
aguas, plano o cupuliforme; el tamaño
varía y va desde los que sirven para
una o dos personas hasta aquellos

que permiten 20 ó 30. Generalmente
son bajos aunque en algunos se
puede estar de pie.

Los sistemas de construcción de
sus muros son muy variados. En
muchos casos son de piedra y lodo,
a veces están hechos con adobes o
con piedra pómez y barro, otras son
de armazón de carrizo recubierto con
hojas, y los hay también excavados
en laderas de cerros, en los que sólo
la techumbre y la pared frontal cons-
tan de tablones recubiertos de tierra.

El pavimento del temascal fre-
cuentemente es de tierra apisonada,
en algún caso quemada o con el
aditamento de piedrecillas sobre la
que se colocan ramas de pino o pirul;
en otros, el piso está enlosado o es
de ladrillo.

La techumbre suele ser de
piedra y barro sobre un armazón
de madera, tanto en diseños de
dos aguas como en techos planos.
En cuanto al sistema para producir
vapor, esencial para el baño, éste
es relativamente variable. En al-
gunos casos el hornillo o fogón,
situado en el exterior, sirve para
calentar una pared sobre la que se
arroja agua que genera el vapor.
Es más frecuente, sin embargo, el
procedimiento que consiste en ca-
lentar piedras y también tiestos de
cerámica sobre los que se arroja el
agua que origina el vapor.

Tipos

Había dos tipos de temascales, los
pétreos de grandes dimensiones
(su tamaño iba de los cuatro a los 30
metros), generalmente ubicados en
zonas ceremoniales asociadas al
juego de pelota como en Chichén
Itzá, Filobobos, Xochicalco o Tula,
y los de la gente común, que eran
pequeños y fueron levantados
en comunidades rurales; estos úl-

timos sobrevivieron al paso del
tiempo porque a la llegada de los
españoles ya no fue posible edifi-
car más en lugares sagrados.

Situación hoy

Hoy en día hay temascales en
diversas entidades como Oaxaca,
Tlaxcala, Puebla, Morelos, Vera-
cruz, Estado de México y al sur del
Distrito Federal.

El universitario, que excavó
un baño prehispánico poco co-
mún en Filobobos, Veracruz, en
1984, concluyó que no importa el
paso de los milenios, porque las
bondades que ofrecen estos ba-
ños siguen siendo las mismas para
el hombre.

Este legado ancestral apareció alrededor del año 200 de nuestra era.

La creciente urbanización de la capital del
país, un elemento que causa este fenómeno

En el Valle de México cada vez llueve menos porque las
temporadas cíclicas de lluvia, que se presentaban entre finales de abril
y octubre, se han recorrido a mediados de mayo por la creciente
urbanización de la capital del país, explicó Ernesto Jáuregui Ostos, del
Centro de Ciencias de la Atmósfera.

La sustitución de los suelos naturales con árboles por calles
deforestadas, pavimentadas y rodeadas de edificios, es un factor local
que ha ocasionado una reducción del ciclo anual de precipitaciones
pluviales, aunque es apenas uno de los tres elementos que participan
en el fenómeno, señaló el especialista en climatología urbana.

Los otros dos agentes que explican que haya menos lluvias en
esa ciudad son de índole global: uno es el predominio de las
corrientes del oeste, que se caracterizan por aire seco y descenden-
te sobre los vientos alisios, que son húmedos y producen convección,
un fenómeno fundamental para la formación de nubes, precipitacio-
nes y ciclones, añadió.

El otro es el calentamiento global, que ha ocasionado una
alteración de los patrones cíclicos de la atmósfera en todo el plane-
ta y favorecido un incremento general de la temperatura, indicó.

La combinación de estos tres factores hace cada vez más compleja
la predicción del clima, área de estudio que tiene como principal ca-
racterística la variabilidad, añadió Jáuregui Ostos.

Menos humedad y más calor

Además de la reducción de lluvias, la creciente urbanización del Valle
de México induce cambios ambientales, como el aumento de la
temperatura y el deterioro de la calidad del aire.

Esas alteraciones en el ámbito local contribuyen, junto con la
deforestación, al cambio global del clima. A partir de la segunda mitad
del siglo XX estas modificaciones son en promedio del orden de 0.52
grados Celsius por década de aumento de temperatura, explicó.

Como consecuencia de ese calentamiento en la Ciudad de
México, declinó la humedad relativa del aire, mientras se quintuplicó
la frecuencia de los aguaceros intensos, es decir, hay menos lluvias,
y las que ocurren son precipitaciones fuertes que ocasionan
encharcamientos en la ciudad, aseveró.

Cada vez llueve menos
en el Valle de México

PATRICIA LÓPEZ

Se ha reducido el ciclo anual de precipitaciones pluviales. Foto:
Juan Antonio López.
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LAURA ROMEROA partir de poliestireno expandido (unicel) y
cristal, integrantes de la Facultad de Química obtu-
vieron un recubrimiento (o barniz) y un adhesivo
para papel, cartón y madera, de bajo costo y
amigables con el ambiente.

Jesús Gracia Fadrique, del Laboratorio de
Superficies del Departamento de Fisicoquímica
de esa entidad académica, explicó que también
recuperaron material a granel. A partir de enva-
ses lograron partículas de diferentes tamaños
que pueden volver a moldearse para manufac-
turar nuevos recipientes.

Estas técnicas proporcionan “tres opciones
económicas y de fácil manejo para el reuso de este
material, sea para propósitos originales o para otra
utilidad”, dijo.

Por un lado está el poliestireno conocido como
unicel, conformado por partículas que, mediante
diferentes procedimientos, se expanden para for-
mar un material de baja densidad con el que se
crean insumos aislantes o destinados al embala-
je o contención de alimentos, como vasos térmicos
o charolas. También se usa en la industria de la
construcción, en casetones o para fabricar pane-
les y barreras térmicas o acústicas.

Por el otro, está el tipo cristal, empleado en la
industria de los comestibles, comercios y supermer-
cados. Aunque es presentado como una lámina
traslúcida, es poliestireno.

Basura blanca

En el mundo, esos materiales constituyen una
fuente importante de residuos. Se trata de la
llamada basura blanca, que cuando es desecha-
da ensucia por largo tiempo, porque su vida media
es alta (puede tardar más de 400 años en degra-
darse). Este fenómeno hace que su acumulación
en basureros y cuerpos de agua produzca graves
daños ambientales.

“Hay reportes de especies que confunden las
partículas de estos envases con alimento, los ingie-
ren y se asfixian, como tortugas y peces”, refirió
Gracia Fadrique. A pesar de ello, se trata de uno de
los materiales más empleados en el orbe.

Según informes internacionales, pueden en-
contrarse tres kilogramos de plástico por cada
medio kilo de plancton en el mar. Se estima que 18
mil piezas de basura plástica flotan en cada kilómetro
cuadrado de océano y cada año cobran la vida de
miles de animales marinos. Aves, peces, tortugas y
mamíferos marinos engullen este material deriva-
do del petróleo.

En la Ciudad de México diariamente se produ-
cen en promedio 12 mil toneladas de desechos y de
ellos, sólo se recicla 12 ó 15 por ciento. En cuanto
al poliestireno expandido, no se cuenta con datos
de reciclado.

La generación de residuos sólidos va en aumento.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, en 2005 se produjeron un millón 409 mil toneladas
de plástico, y en 2006 la cifra ascendió a dos millo-
nes 13 mil toneladas. El unicel y otros plásticos tienen
como destino final los rellenos sanitarios.

Ante ese panorama, expuso el universitario,
“nos dedicamos a la búsqueda de opciones senci-
llas y económicas” para reusar el poliestireno en
forma de unicel o cristal. Fue así como hallaron que
tiene ventaja frente a otros materiales, porque pue-
de ser deshecho en disolventes.

Se encontró que el polímero reusado en solu-
ción tiene diferentes aplicaciones. Una disolución a
bajas concentraciones se convierte en un recubri-
miento común o un barniz para papel, cartón o
madera; se trata de un sellador que puede ser
aplicado con brocha o aerosol.

Si la concentración aumenta, “tenemos un es-
tupendo adhesivo para pegar hojas, material de
carpintería o plástico; de hecho, en el mercado ya
hay pegamentos base poliestireno”.

Todo lo que se tiene que hacer es tomar el
poliestireno expandido o cristal, someterlo a un
tratamiento mínimo de limpieza, disolverlo y  darle
un nuevo empleo, a un bajo costo. “Se trata de
productos fabricados a partir de basura”.

Gracia Fadrique resaltó que los disolventes
empleados son “verdes”, con poco o nulo impacto
en el ambiente y de un manejo más fácil y seguro que
los convencionales, “porque resultaría absurdo
emplear un material que contamina el aire”.

Ese desarrollo permite la recuperación del
material a granel mediante un método sencillo:
“Seleccionamos un disolvente para el unicel que
fuese soluble en agua. Se empleó el llamado pro-
ceso de precipitación por difusión-disolución, que
permite recuperar las partículas. Además, tiene la
ventaja de que una vez separado el disolvente se
puede volver a emplear”.

De bajo costo

Así, para obtener estos productos debe contarse
con las preparaciones apropiadas, evaluar la can-
tidad de material que se va a deshacer, ponerlo en
contacto con estas sustancias y después envasarlo.
“No hay ningún otro proceso, calentamiento o reac-
ción química, por lo que es tan costoso como disolver
azúcar en café”.

Con ese procedimiento, tema de la tesis de
licenciatura de Javier Adrián García Pineda,
podrían generarse pequeñas industrias dedica-
das a elaborar productos que contribuyan a
disminuir el problema de contaminación por unicel,
material que erróneamente no ha sido reusado y
se acumula en detrimento del ambiente, concluyó
el universitario.

Obtienen productos a
partir del reuso de unicel

Integrantes de la Facultad de Química produjeron
un barniz y un adhesivo para papel, cartón y madera

Generalmente tiene como destino final los rellenos sanitarios.

Jesús Gracia Fadrique. Fotos: Justo Suárez.
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La importancia de la conservación, el
mejor entendimiento y un futuro sustentable
de la biodiversidad del planeta han sido en las
últimas décadas temas de suma relevancia
tanto para organizaciones nacionales como
internacionales. México es considerado uno
de los cinco países más biodiversos del
mundo, por lo que representa una
oportunidad de estudio no sólo de la macro
diversidad intrínseca nacional (fauna y
flores), sino también de la micro diversidad
(arqueas, bacterias y hongos).

Los actinomicetos son un grupo
diverso de bacterias filamentosas gram
positivas con la característica de presentar
un alto contenido de guanina y citosina en
su información genética. Hasta mediados
de los años 50 este inmenso grupo
bacteriano había sido estudiado como
“hongo”, por la alta similaridad
morfológica que muestran con respecto a
su crecimiento. Los actinomicetos fueron
considerados por muchos años el puente de
unión entre el mundo bacteriano y el de los
hongos, precisamente por sus propiedades
de bacterias y de hongos.  Estudios
basados en secuencias del gen del 16S
ribosomal, han permitido establecer que los
actinomicetos son un grupo bacteriano
relacionado con las bacterias gram
positivas, en particular a los firmicutes y se
distinguen de ellos precisamente por su
contenido de guanina y citosina, menor a
50 por ciento en firmicutes y mayor a 50
por ciento en los actinomicetos.

Este grupo de bacterias filamentosas se
encuentra ampliamente distribuido en todos
los ecosistemas del planeta, y el acuático o
marino no es la excepción. Algunos están
presentes como saprófitos, aunque en
algunos casos como parásitos importantes
de animales, humanos y/o plantas. La
importancia de este grupo bacteriano
también radica en el recalcitrado de los
ciclos biogeoquímicos, por lo que son una
parte importante de la vida activa
del planeta.

A través de la historia, se establecieron
tres grandes grupos de actinomicetos:
Micromonospora, Nocardia y
Streptomyces, los cuales, a su vez, se han
ido desglosando hasta englobar actualmente
a más de 55 familias y cerca de 300 géneros.
Sin embargo, por años se ha considerado

LUIS ÁNGEL MALDONADO* Biodiversidad y bioprospección en microbiología

que solamente tres grupos de actinomicetos
son los únicos presentes en el hábitat marino:
Micromonospora, Rhodococcus
(estrechamente relacionado a Nocardia) y
Streptomyces. La investigación a mi cargo
sugiere que nuestra visión tripartita de estos
tres únicos géneros en el ecosistema marino
es errónea. La biodiversidad de actinomicetos
en los mares nacionales incluye actualmente
(por lo menos) a los géneros Actinomadura,
Arthrobacter, Dietzia, Gordonia,
Nonomuraea, Pseudonocardia,
Nocardiopsis, Saccharomonospora,
Saccharopolyspora, Streptosporangium,
Verrucosispora y Williamsia; sin descartar
Micromonospora, Rhodococcus y
Streptomyces, además de la descripción
formal del primer (y único) género
adaptado metabólicamente al ambiente
marino: Salinispora.

En las investigaciones llevadas a mi
cargo, la diversidad microbiana de
actinomicetos se cubre mediante el empleo de
herramientas moleculares que complementan
los métodos de cultivo. De esta forma, es
posible dirigir y/o diseñar métodos de cultivo
que permitan recuperar grupos de
actinomicetos de los que la información
molecular sugiere su presencia en los
sedimentos nacionales, pero que no han sido
cultivados o crecidos en el laboratorio.

La importancia del aislamiento selectivo
de cualquier grupo bacteriano a partir de
muestras ambientales es usualmente una
actividad sobre-evaluada dado el empleo
indiscriminado de técnicas de cultivo
sustentadas únicamente en bases empíricas.
Una de las prioridades de las investigaciones
de mi grupo de trabajo también consiste en el
desarrollo y la implementación de nuevos
métodos para el aislamiento y la
caracterización de los microorganismos
presentes en los ecosistemas marinos
nacionales, es decir, donde todavía lo no-
cultivable pueda crecer en una caja Petri del
laboratorio. Las técnicas moleculares están
basadas en la detección de las comunidades
microbianas a partir de secuencias específicas
en sus ácidos nucleicos (ADN y/o ARN) por
lo que es también una prioridad el diseño y
empleo de oligos para detectar grupos
específicos bacterianos de posible interés.

Una característica importante en el
mundo de los actinomicetos radica en la
capacidad innata de este grupo para la
producción de metabolitos secundarios y

esto es ejemplificado por la producción de
antibióticos (más de 70 por ciento de estos
compuestos empleados en medicina
provienen de este grupo microbiano en
particular). De acuerdo con estudios
previos: “Descubrir un nuevo actinomiceto
implica el descubrimiento de, posiblemente,
nuevos metabolitos secundarios” por lo
que el estudio de zonas geográficas del
orbe que cuenten con una mayor diversidad
microbiana presentan seguramente nichos
ricos en microorganismos nuevos y esto
corresponde directamente al estudio de la
diversidad microbiana de actinomicetos en
muestras nacionales marinas.

Este segundo pero importante aspecto
de investigación es conocido como
bioprospección microbiana. La amplia
biodiversidad de actinomicetos que hemos
reportado permite realizar estudios
bioprospectivos con el objetivo de explorar
el posible uso de los microorganismos de
estudio, dado que nuestros aislados
cuentan con rutas metabólicas complejas
con un amplio rango de aplicaciones; por
ejemplo, desde la síntesis de carotenoides
hasta la producción de antibióticos o
antitumorales. Debido a que la búsqueda de
nuevos y/o mejores productos o procesos
tecnológicos a partir de microorganismos
es un tema tecnológico de vanguardia que
requiere forzosamente de una constante re-
invención, ésta consiste precisamente en la
aplicación de las herramientas moleculares
y de cultivo para el estudio y conservación
de los microorganismos presentes en los
mares nacionales y a los cuáles nuestro
Instituto tiene la capacidad de evaluar.

El empleo de protocolos basados en
técnicas moleculares han permitido estimar
que solamente se han logrado cultivar en el
laboratorio alrededor de uno por ciento de
los microorganismos presentes en los
diferentes ecosistemas, lo que claramente
implica que aún quedan millones de
microbios por descubrir y estudiar.
Evidentemente este exceso de diversidad
microbiana implica que existe un gran
potencial biológico aún por descubrirse y
por explorar, temas que son tratados como
de investigación en el amplio rango de
sedimentos que nuestros océanos nos
permiten explorar.

*Instituto de Ciencias del Mar
y Limnología
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A Inaugura Lluvia sobre
el puente, ubicada en el
Instituto de Investigaciones
Económicas

La obra de Mayagoitia,
un arte de lo imposible

Jesús Mayagoitia tiene un lema: “Nada
es imposible hasta que se demuestre lo
contrario”, y su producción artística es ejem-
plo de que con trabajo y dedicación, lo
improbable toma forma: monumentos que
desafían al cielo, esculturas que adquieren
movimiento, objetos que se transforman
ante los ojos del espectador, masas de
acero que retan a la gravedad o dioses
prehispánicos que, en pleno siglo XXI, es-
tán más vivos que nunca. Para este creador
la imaginación es el límite.

“A mí siempre me ha gustado ver la
cara de sorpresa del público cuando des-
cubre que la pieza que tiene ante sí se
vuelve otra cosa, cuando se percata de
que la estructura metálica que tiene en-
frente, deja de ser un muro infranqueable
y se abre para permitir el paso”, dice en
alusión a una obra que expuso en Paseo
de la Reforma.

Mayagoitia explica que dar vida a estas
esculturas, más que un cálculo frío y meticu-
loso “es un proceso de prueba y error”,
porque más que concebir los volúmenes
como un todo acabado, juega con las pro-
porciones hasta que obtiene lo que quiere.
“Todo artista trabaja bajo dos premisas, la
intuición y la sospecha, y éstas son las que
guían el proceso creativo”.

Sin embargo, hay un factor que los
románticos tienden a exaltar, pero que él
descarta, el de la inspiración, y al respecto
dice enfático: “Todo es trabajo y tiempo
invertido, no existen las musas”.

Descubrir la vocación

El padre de Mayagoitia tenía un plan defini-
do para su hijo: sería profesor. Por ello, lo
inscribió en la Escuela Normal Superior

para que hiciera carrera docente, aunque
después de pasar un tiempo ahí, el joven
Jesús se percató que eso no era lo suyo.

En busca de darle otro rumbo a su vida,
y soportando las duras  críticas paternas, el
joven probó suerte en la carrera de Dibujo
Publicitario, y más tarde en la Academia de
San Carlos, donde además de descubrir
las posibilidades expresivas del volumen,
supo que lo que realmente le apasionaba
era la escultura.

Desde el principio su trabajo llamó la
atención: al enviar su primer póster a la Bienal

de Cartel de Varsovia,
en 1974, su diseño fue
elegido; al mandar su
primera escultura al Pre-
mio de Aguascalientes,
en 1977, ésta ganó el
primer lugar. De esta
manera, Mayagoitia se
iba haciendo de prestigio
y no sólo eso, también
comenzó a dar clases en
la ENAP.

“Mi padre se empe-
zó a dar cuenta de que
comenzaba a destacar
como artista, aunque en vez de reconocerme
algo, buscó la forma de voltear las cosas y
demostrar que, desde siempre, él había teni-
do la razón. Me dijo: ‘Ya eres artista y ahora
estás dando clases, ¿ves? Si en el fondo lo
que querías era ser maestro’.”

En busca de la perfección

Teresa del Conde dijo de él que era el más
preciso y obseso de los escultores. “Con lo
de obsesivo coincido con Teresa, aunque
cuando me llamó perfeccionista le dije que no
lo soy, que las cosas se hacen bien o simple-
mente no se hacen. La perfección siempre es
un requisito”.

Cuando al crear una de sus piezas hay
algo que no le convence, puede pasar días
dándole vueltas al asunto, irse a dormir y
pensar en ello, y casi no hablar en busca de
una solución, lo que no es raro “porque los
problemas creativos son similares a los de la
vida, nos absorben, con la única diferencia
que en el arte es necesaria la sensibilidad”.

Esta búsqueda ha hecho que su obra se
transforme y evolucione constantemente. De

hecho, considera que en su producción hay
cuatro fases: la de las piezas modulares; la
iniciada con su exposición Las 4 estaciones;
cuando experimentó con diversos arcos y
los reinterpretó escultóricamente, y la más
reciente, donde retoma la estética
prehispánica para recrear con acero a dio-
ses como Tláloc y Huehuetéotl.

Una de sus creaciones más recientes se
inauguró en CU, en el Instituto de Investiga-
ciones Económicas. Se trata de Lluvia sobre
el puente, pieza que integra en un mismo
espacio arquitectura y escultura.

“La idea original surge de otra obra que
se encuentra en Hiroshima, el Puente de la
paz, del escultor Isamu Nogochi, que en una
de sus partes no está concluido. Siempre me
pregunté el porqué de eso, y decidí que yo
construiría un puente completo”, señaló.

Jesús Mayagoitia ha ido varias veces a
contemplarla y no duda al invitar al público
a que vaya, pero a las ocho de la noche, que
es cuando mejor iluminación tiene. “De he-
cho el director del Instituto, Jorge Basave
Kunhardt, me ha dicho en broma que tengo
prohibido entrar a Económicas, porque siem-
pre quiero modificar algo: poner este objeto
aquí o esta luminaria allá”; esos son los
riesgos de buscar siempre lo perfecto, y
como Mayagoitia defiende con vehemencia,
“la perfección siempre es un requisito”.

Lluvia sobre el puente fue inaugurada
por el rector José Narro; la coordinadora de
Humanidades, Estela Morales Campos, y
Jorge Basave, director del Insituto de Inves-
tigaciones Económicas.

OMAR PÁRAMO

Para el escultor no existen las musas. Fotos:Marco Mijares.
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Exhiben filmes del
CUEC en Beijing

Doce cintas, entre documentales y trabajos de ficción;
fueron tres días de proyecciones

Para mostrar al público chino la diversi-
dad de propuestas que pueden encontrarse
actualmente en el cortometraje mexicano, la
embajada de México en Beijing y el Instituto
Cervantes de esa ciudad organizaron el ciclo
de cine México en Corto. Tendencias del Corto-
metraje Mexicano, con la selección de 12 cintas,
entre documentales y trabajos de ficción, de
jóvenes egresados del Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos (CUEC).

Se proyectaron durante tres días en el
salón de actos de dicho instituto, ubicado en
el distrito Chaoyang, donde acudieron algunos
de los realizadores mexicanos para charlar
con el público sobre sus propuestas en parti-
cular, y del trabajo cinematográfico en México.

Los filmes de la brevedad

Entre el programa estuvo Beijingren, 6 retra-
tos (2007, 42 minutos), dirigida por Hernando
Calzada. Se trata de un documental en seis
capítulos que ofrece un testimonio sobre la

transformación de Beijing. El filme incluye un
poema audiovisual que resalta la grandeza
de las cosas sencillas por medio de podero-
sas imágenes, música y sonidos.

Al termino, el realizador ofreció una plá-
tica junto a Zhang Chong, profesora de la
Academia de Cine de Beijing.

También se exhibió La casa de enfrente
(2002, 27 minutos), dirección, guión y edición
de Tonatiuh Martínez, quien obtuvo la Beca
del Programa Fonca-Conaculta. En esta cinta
se relata la vida de una mujer que vive su

sexualidad por medio de las anécdotas que le
cuenta su vecina hasta que decide ser la pro-
tagonista de su propia historia.

Para terminar el primer día de actividades se
presentó Zona cero (2002, 27 minutos), que
cuenta con la dirección, guión y edición de
Carolina Rivas. Con este trabajo la joven rea-
lizadora pudo calificar para la Selección Oficial
del Festival de Cannes. Inspirado en el cuento
de Juan Rulfo, No oyes ladrar los perros, el filme
cuenta la travesía de un hombre que carga a su

hijo en agonía en busca de ayuda en medio de
una zona devastada, lo cual le lleva a profun-
dizar en los sentimientos.

El segundo día inició con el corto Los no
invitados (2003, 25 minutos), de Ernesto
Contreras, trabajo que le valió el Premio Ariel
al Mejor Cortometraje de Ficción 2004, otorga-
do por la Academia Mexicana de Ciencias y
Artes Cinematográficas.

El ciclo prosiguió con La caja de Yamasaki
(2006, 16 minutos), de José Manuel Cravioto;
luego Juego de manos (2002, 19 minutos),
dirigido por Alejandro Andrade; después tocó

turno a Trailer (2006, seis minutos), de Heriberto
Buendía. A continuación se presentó Rojo eterno
(2006, 34 minutos), dirigido por Pablo Mendoza. Al

final, el realizador sostuvo una charla
para hablar de su filme, que constituyó su
tesis profesional, el cual fue nominado
para la categoría de Mejor Cortometraje
para los Premios Ariel de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas en
2006, lo que le valió una beca para estu-
diar en la Academia de Cine de Beijing.

En el último día de actividades se
presentaron los trabajos: Dos en la tierra.
Here and now (2009, 20 minutos), dirigida

por Pablo Mendoza; Punto de fuga (2006, 31
minutos), de Rodrigo Villa Avendaño. Poste-
riormente Hamac Caziim, fuego sagrado
(2007, 11 minutos), de Jerónimo Barriga y,
para concluir, Olas de verano (2007, 27
minutos), de César Talamantes.

Por último, Pablo Mendoza entabló
otra charla, entonces en compañía de su
maestro Jiang Wei, de la Academia de
Cine de Beijing. 

HUMBERTO GRANADOS

Los no invitados.

La casa de enfrente.

Trailer.

Olas de verano.Zona cero.

Juego
de manos.
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Publica la ENM partitura
original de Manuel M. Ponce

Doce canciones mexicanas es analítica, propositiva e invita
a apreciar la obra del zacatecano

En la tarea de rescatar el trabajo de
Manuel M. Ponce, la Escuela Nacional
de Música (ENM) lleva la batuta, y para
demostrarlo, en esta ocasión envió a la
imprenta la partitura Doce canciones
mexicanas, escrita para voz y piano.

Esta obra es producto del Proyecto
Editorial Manuel M. Ponce (PEMMP), cuya
misión es recuperar apuntes y pentagramas
del compositor y ponerlos al  alcance de
estudiantes, profesores y todo tipo de intér-
pretes, profesionales o aficionados.

Como Música es depositaria del acervo
completo del autor –material resguardado
en el fondo reservado de la Biblioteca
Cuicamatini del plantel–, un grupo de especialistas
se dedicó a localizar manuscritos de ediciones
antiguas y cotejar las obras con las fuentes más
confiables, aseguró Francisco Viesca Treviño, di-
rector de dicha entidad universitaria.

El objetivo de esta publicación, agregó, es
presentar una versión respetuosa de la original,
aunque al mismo tiempo analítica, propositiva y que
invite a artistas y profesores a apreciar, con delica-
deza y cuidado, la música del zacatecano.

La edición incluye comentarios de Paolo Mello
Grand, coordinador del proyecto, que analizan
cada una de las indicaciones en el pentagrama, lo

que permite entender el sentido de la propuesta
inicial. “El significado e impacto que tendrá este
trabajo en la comunidad es amplio, al igual que con
ediciones anteriores”, aseguró.

Han publicado 23 obras

El Proyecto Editorial Manuel M. Ponce inició en
2000, cuando la escuela recibió el acervo.
Como resultado de la donación del heredero
universal del material, Carlos Vázquez, en nue-
ve años se han publicado 23 obras. En esta
ocasión, la presentación de Doce canciones

mexicanas fue durante el VII Festival de Educa-
ción Musical de la Escuela Nacional de Música.

Custodiar esta colección es un privilegio, y
también una responsabilidad. De esta manera, la
UNAM adquirió el compromiso de ordenar, catalo-
gar, preservar y difundir las obras mediante su
publicación. Al respecto, Lilia Franco García, jefa
del Departamento de Publicaciones de Música,
explicó que con este esfuerzo se busca consolidar
la cadena de distribución en los ámbitos nacional e
internacional, y eso implica un reto.

“La ventaja es que la obra es bilingüe; se pensó
así para que se internacionalice y no se pierdan
detalles a la hora de la interpretación”, apuntó.

Por la vasta producción del
zacatecano, el proceso ha sido prolon-
gado: a lo largo de nueve años, 18
maestros han estudiado e investigado el
acervo, un esfuerzo cristalizado en di-
versas actividades, como presentación
de piezas en recitales, ponencias en
congresos, conferencias, cursos, cla-
ses magistrales (en México, España e
Italia), artículos para revistas musicales
y la Edición Ponce, que consta de 23
obras publicadas.

Esto ha dado pie a revisar la creación
del compositor en varios géneros: instru-
mental (obras para piano), vocal (canto
y piano, obras corales) y música de

cámara (violín y piano, flauta y piano, violonchelo
y piano), y que el escucha o ejecutante se formen
una nueva concepción de este artista.

Paolo Mello recordó que en vida del autor se
publicó un gran número de composiciones, tanto en
ediciones nacionales como internacionales, y que
tras su muerte, la empresa estadunidense Peer
International Corporation editó algunas.

Sin embargo, desde hace tres décadas la obra
publicada del compositor está agotada (con excep-
ción de la de guitarra) o circula en ediciones pirata.
Además, aún quedan ciertas creaciones en versión
manuscrita, algunas están en lápiz y son ilegibles,
y otras nunca fueron publicadas.

La idea de imprimir Doce canciones mexicanas
surgió hace seis años, a instancias de Luis
Alfonso Estrada, entonces director de la Nacional
de Música, quien propuso seleccionar una serie
de temas e invitar a un revisor para la parte vocal,
de la cual se hizo cargo Guadalupe Campos Sanz,
y otro, para la pianística, elaborada por Gonzalo
Ruiz Esparza; ambos asistieron a la presentación
del volumen.

La gran cantidad  de títulos que contiene el
archivo Ponce hace pensar que el proyecto será de
largo aliento e involucrará a varias generaciones.
Al final se tendrá una obra crítica tan clara como las
publicaciones Urtext, que además de ser una ver-
dadera edición de estudio, resultan una adecuada
guía interpretativa, expuso Mello Grand.

Al término del evento, el tenor Ricardo Castrejón,
estudiante del quinto semestre de la escuela, y el
pianista Elías Morales interpretaron El olvido, Ah,
qué bonito…, Por ti mujer…, Cuiden su vida y
Cerca de mí.

PATRICIA ZAVALA

Inauguró Estéticas el diplomado
Pensar el Arte en México

Para profundizar en los procesos relativos a la historia del arte en el país, actualizar los enfoques para
la mejor comprensión de esta disciplina, reconocer las diferentes manifestaciones a través del tiempo y
establecer las bases de un conocimiento general desde la prehistoria hasta la época actual, el Instituto de
Investigaciones Estéticas inauguró el diplomado Pensar el Arte en México.

Por primera vez, a lo largo de 70 años, esta entidad universitaria organiza un diplomado con tales
características en su sede de Ciudad Universitaria, que ofrece un panorama general del arte mexicano
en sus diferentes manifestaciones y épocas, dentro de un contexto histórico-social.

El patrimonio artístico de México es uno de los más ricos del mundo, de ahí la importancia de difundirlo
para su mayor conocimiento, apreciación y futura conservación, informó el Instituto.

El diplomado, inaugurado por Arturo Pascual Soto, director de Estéticas, consta de seis módulos:
Arte en la Época Prehispánica, Arte y Evangelización en la Nueva España, El Virreinato de la Nueva
España y su Arte, La Plástica en el Siglo de la Independencia, El Siglo XX, y Arte e Historia en los Inicios
del Siglo XXI.

Las conferencias serán impartidas por más de 45 académicos reconocidos internacionalmente, entre
ellos, varios investigadores de la entidad universitaria.

Cantó el estudiante Ricardo Castrejón. Foto: Justo Suárez.
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La danza, una experiencia
para todos en la UNAM

Talleres libres, clases en áreas públicas y funciones extramuros

La danza es inherente al
desarrollo del ser humano,
está presente en casi todos los
momentos de su vida porque
mediante ella se expresan
emociones, cosmovisión y
misticismo. La Dirección de
Danza, consciente de la necesi-
dad de acercar esta disciplina a
la vida de las personas –en
beneficio de su salud física y
emocional– ofrece un progra-
ma extensivo de danza que
incluye talleres, clases al aire
libre y funciones extramuros.

Entre las opciones de dicho
programa están los Talleres
Libres de Danza Universitaria,
que cuentan ya con una tradi-
ción de 20 años.  Recientemente
se sumaron las clases gratuitas
en espacios abiertos y la Danza
Extramuros que, como su nom-
bre lo indica, se lleva a escuelas
y centros fuera del campus de
esta casa de estudios. Otra po-
sibilidad es Estudiantes a la
Danza, que ofrece funciones
especiales para universitarios
en la Sala Miguel Covarrubias.

Talleres Libres

En entrevista, Cuauhtémoc
Nájera, titular de esta instancia
universitaria, explicó que el
propósito de ofrecer estas opcio-
nes tan diversas fue crear un
programa de ida y vuelta, cuyo
objetivo es mover a la danza de
sus espacios de representa-
ción habituales para acercarla
al mayor público posible. “Te-
nemos que salir y llegar a la
gente, aunque igualmente atra-
erla –por muy lejos que viva– al
Centro Cultural Universitario,
que es un eje de la cultura de la
ciudad y del país”, señaló.

El también bailarín explicó
que los Talleres Libres se crearon
prácticamente con el surgimien-
to de esta dirección, cuando era
sólo un departamento,  a finales
de los años 70 y principios de
los 80. El  proyecto buscaba ser
un complemento a la formación
profesional de los alumnos de la
UNAM.  Hoy en día se ha con-
vertido en un apoyo también
para los trabajadores de esta

casa de estudios. “Es como ir al
cine, leer un libro o hacer ejercicio;
ahora pueden ir a bailar en sus
horarios libres”.

Debido a  la demanda  se gene-
raron talleres y espacios nuevos y
actualmente se imparten, cada se-
mestre, 20 disciplinas en tres diferentes
niveles: principiantes, intermedios
y avanzados, en horarios variados
y a lo largo de toda la semana. Los
precios oscilan entre mil y dos mil 400
pesos, con 50 por ciento de des-
cuento a estudiantes y trabajadores
de la Universidad.

Así, más de mil personas se ins-
criben en los talleres de ballet, bailes
de salón, danzón, hawaiano, tahitiano,
psicodanza, tango, afroantillano, fla-
menco, pilates, yoga, danza jazz,
zumba, folclor y danza contempo-
ránea, entre otros. Los profesores
cuentan con un currículum que avala
el conocimiento de su materia, y
experiencia pedagógica. Las clases
iniciaron el 10 de agosto y termina-
rán el 17 de enero de 2010.

Danza Extramuros

Este rubro, explicó Nájera, es un
proyecto itinerante que ofrece fun-
ciones en los campi foráneos de la
UNAM y empezó a experimentarse
hace tres años, con motivo del Día
Internacional de la Danza. Inició

con tres días, más  tarde se efectuó
cada mes y ahora se realizará a lo
largo del año.

Este mes el grupo ensamble de
danza y música flamenca Mari Paz
Covarrubias y Casilda Madrazo pre-
sentará la coreografía  Canastera;  el
miércoles 26,  en el campus Morelos,
y el 28, en la ENAP. En el  CEPE Taxco,
el 20 de agosto actuará el grupo Dan-
za Joven, con la obra Latitud 0.

Este programa también atiende a
los colegios de Ciencias y Humanida-
des, preparatorias y las facultades de
Estudios Superiores de Acatlán,
Iztacala y Aragón, así como la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, en cuyas
funciones los estudiantes aprovechan
para practicar sus trazos. También se
ofrecen proyecciones de videodanza
y exposiciones fotográficas.

Estudiantes a la Danza

Consiste en invitar aproximadamente
a 300 alumnos de Preparatoria y CCH
a conocer la Sala Miguel Covarrubias
y apreciar ahí un espectáculo. Pre-
viamente a la función, un reportero
especializado realiza una entrevista
pública con el director o coreógra-
fo y produce una interacción con
los estudiantes.

Otro programa generado para
cubrir la necesidad creciente de dis-
frutar y ejercitar danza, que inició a

principios de 2009, son las clases
gratuitas en espacios abiertos.
“Quisimos sustituir el ejercicio
dirigido solamente a la práctica
física y pensamos en proporcio-
nar danza, que combina lo físico
con el arte”, explicó Nájera.

Así, los universitarios disfru-
taron en la explanada del MUAC,
durante marzo y abril, todos los
jueves, de 17 a 20 horas, gratui-
tamente, tres talleres. Uno de
hip-hop, género urbano que se
identifica  mucho con los  jóve-
nes; otro de salsa, baile que
gusta a todo público, y uno más
de tango, un género que llama
mucho la atención en México.

Estos talleres crearon mu-
chas expectativas en la gente y
lograron convocar hasta cien
participantes por clase. La idea
es continuar aprovechando los
espacios públicos cercanos a
las áreas de trabajo o escuelas
y proponerlos también en la
mañana con tai chi, pilates y
yoga, entre otros.

“Cerraremos el ciclo con
actividades en la mañana, ofre-
ceremos una oportunidad de
ejercitar el cuerpo y meditar; y
por la tarde poder ir a bailar”,
finalizó Cuauhtémoc Nájera.

ANA RITA TEJEDA

El hip-hop, un género que se identifica mucho con los jóvenes.  Foto: Barry Domínguez.
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en Ciencias Nucleares
Incluye química de
radiaciones, dosimetría
y gravitación, entre
otras áreas

LAURA ROMEROEl Instituto de Ciencias Nucleares de la
UNAM cumple con la tarea de contribuir al
desarrollo de esa disciplina para obtener la
mejor comprensión del universo y ayudar
en el avance tecnológico de México. Se trata
de una entidad académica que cultiva una
gran variedad de áreas, afirmó su director,
Alejandro Frank Hoeflich.

Al presentar el primer informe de labo-
res de su segundo periodo al frente de esta
instancia universitaria (2008-2009), expu-

so que el Instituto desarrolla su
labor con excelencia académica
y con libertad de investiga-
ción en áreas que van desde
la química de radiaciones y la
dosimetría hasta la física de
plasmas, la nuclear y mole-
cular, la de altas energías, así
como la gravitación y las teo-
rías de campos.

En presencia de Carlos
Arámburo de la Hoz, coordina-
dor de la Investigación Científica,
Frank Hoeflich expuso que
además del estudio básico,
otras de sus labores funda-
mentales son la docencia y la
formación de recursos humanos.

Planta docente

Sus académicos imparten constantemente
cursos en las facultades de Ciencias, Quími-
ca e Ingeniería. Ciencias Nucleares también
es sede de los posgrados de Astronomía,
Física y Química. Actualmente cuenta con
cerca de 150 estudiantes asociados que
realizan su servicio social o tesis de licencia-
tura, maestría y doctorado bajo su asesoría.

El Instituto cuenta con 71 académicos
(54 investigadores y 17 técnicos), a quie-
nes se suman 15 becarios posdoctorales.
La mayoría de ellos forma parte del Sis-
tema Nacional de Investigadores, en los
niveles de mayor jerarquía; sus trabajos
se publican en revistas internacionales de
gran reconocimiento, con un promedio de 2.5
artículos por investigador cada año, co-
mentó el doctor Alejandro Frank.

En el Departamento de Estructura de la
Materia, explicó, además del trabajo tradi-
cional en sistemas cuánticos, incluyendo la

física de lo más pequeño, se desarrollaron
actividades nuevas: óptica cuántica teóri-
ca y experimental. Actualmente participa
en el proyecto Foncicyt, en el que México
colabora con la Unión Europea en la reso-
lución de retos importantes y en la
implementación práctica de protocolos de
procesamiento de información cuántica.

En el Departamento de Física de Altas
Energías se desarrollan estudios sobre las
partículas elementales y sus interacciones,
tanto en la generación de modelos teóricos
como en trabajos experimentales.

El Instituto dedica esfuerzos particula-
res a la investigación de los rayos cósmicos
de alta energía y al comportamiento de la
materia nuclear a elevadas densidades y
temperaturas, lo que le permite –y también
a la UNAM– tener presencia importante en
los proyectos internacionales del Observa-
torio Pierre Auger (en Argentina), en el
experimento ALICE del Gran Colisionador
de Hadrones, en el laboratorio CERN en
Ginebra, y en la Misión JEM-EUSO (en co-
laboración con Japón).

En el Departamento de Física de
Plasmas y de Interacción de Radiación
con la Materia se investigan diversos
aspectos teóricos y experimentales sobre
la fusión nuclear controlada, la estructura
electrónica de átomos en fases gaseosa
y sólida. También se trabaja sobre quí-
mica de plasmas geofísicos, atmósferas
planetarias y fluidos astrofísicos. Uno de
los proyectos internacionales en los que
participa este departamento es el de
Transformación de Marte, en colabora-
ción con la NASA.

Por su parte, el Departamento de
Gravitación y Teoría de Campos efectúa in-
vestigaciones sobre los modelos cosmológicos
en la relatividad general, aspectos clásicos y
cuánticos de los agujeros negros y los objetos
extendidos, cuantización de modelos gravitaci-
nales y teoría de renormalización, sistemas
complejos y otros problemas en física matemá-
tica. Esta área hace una labor interdisciplinaria
de vinculación con otras dependencias, por me-
dio del Centro de Ciencias de la Complejidad.

Entre los programas que realiza el De-
partamento de Química de Radiaciones y

Radioquímica se encuen-
tran el análisis del efecto de
la radiación ionizante en
macromoléculas y la forma-
ción de cristales líquidos
poliméricos, abundó.

Al trabajo de los diversos
departamentos se suma el
de las unidades de Irradia-
ción y Seguridad Radiológica,
de Docencia y Formación de
Recursos Humanos, de In-
formación y Biblioteca, y de
Difusión y Divulgación.

Secretaría técnica

Durante el periodo que se informa se creó la
secretaría técnica, que se encarga de las
mejoras y el aprovechamiento de la infraes-
tructura del Instituto, así como de la planeación
y supervisión de obras, entre otras tareas.

Al respecto, Alejandro Frank comentó
que ya se tiene un proyecto de ampliación
de las instalaciones, donde se consideran
cubículos para becarios posdoctorales y
estudiantes, así como salones de clase de
seminarios. Las obras comenzarán a me-
diados de octubre próximo.

 Al responder el informe, Carlos
Arámburo de la Hoz felicitó a la comunidad
de Ciencias Nucleares por el trabajo reali-
zado durante el último año, así como al
director, por su conducción y liderazgo. En
especial, destacó la participación de sus
académicos en proyectos internacionales.

Con su labor “contribuyen al fortaleci-
miento de la ciencia en la Universidad y en
el país”. Por último, exhortó a la comunidad
a continuar haciendo aportaciones impor-
tantes y a renovar su compromiso con esta
casa de estudios y con México.

Alejandro Frank, en su primer informe de labores de su segundo
periodo. Foto:Juan Antonio López.
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Terna para dirigir el Centro Universitario
de Investigaciones Bibliotecológicas

El Consejo Técnico de Humanidades, en su
sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad la
terna para la dirección del Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas, la cual quedó
integrada –en orden alfabético– por los doctores
Juan José Calva González, Jaime Ríos Ortega y
Juan Voutssás Márquez.

Juan José Calva González

Es licenciado en Bibliotecología y maestro en
Bibliotecología por la UNAM. Es doctor en Ciencias
de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid, España. Desde 1995 es investigador
del Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas, donde actualmente es Investiga-
dor Titular A definitivo, tiene el nivel “C” del PRIDE
y es miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res, con el nivel  II.

Su línea de investigación es la de usuarios de
la información. Recientemente terminó el proyecto
Necesidades de Información y Comportamiento
en la Búsqueda de Información de Sujetos de entre
12 y 15 Años de Edad. Actualmente coordina otro
colectivo, titulado Desarrollo de la Industria
Vitivinícola en México: Información para la Pro-
ducción de Vitis vinífera. Es autor de tres libros,
siendo el último de ellos Satisfacción de usuarios:
investigación y modelo teórico (CUIB, 2009);
compilador de 14 obras, coeditor de dos y colabo-
rador en dos más. También, en forma individual y
en coautoría ha publicado numerosos artículos en
diversas revistas nacionales y extranjeras, entre
ellas la Revista General de Información y Docu-
mentación y la Revista Iberoamericana sobre
usuarios de la información. Asimismo, cuenta con
varias ponencias publicadas en memorias, las
cuales fueron presentadas en distintos eventos
académicos del país y del extranjero.

Es profesor de licenciatura en el Colegio de
Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM. Es tutor y profesor de posgrado en
Bibliotecología y Estudios de la Información. Tam-
bién colaboró de tiempo fijo en el Colegio de
Bachilleres/SEP en 1987. Fue miembro de la
Comisión Revisora del Plan de Estudios de la Li-
cenciatura en Bibliotecología de 1992 a 2002.

Ha formado parte del sínodo en numerosos
exámenes profesionales y de posgrado. Ha fungido
como jurado calificador en diversos eventos aca-
démicos. Ha asesorado cerca de 30 tesis de
licenciatura, 20 de maestría y otras más de docto-
rado. Es tutor de ocho alumnos del Posgrado en
Bibliotecología y Estudios de la Información.

Ha sido instructor en varios cursos de actuali-
zación dirigidos a profesores y profesionales de la
bibliotecología en universidades nacionales y
extranjeras. Ha participado en ponencias y confe-
rencias dentro y fuera del país.

En la UNAM se ha desempeñado como coor-
dinador de biblioteca de estudios profesionales en
la Facultad de Psicología (1986-1990); jefe del
Departamento de Planeación de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM (1990-1994)
y secretario técnico de la Coordinación de Cien-
cias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (1994-1995). Actualmente es el
secretario académico del Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas. Igualmente, ha
laborado en el Centro Nacional de Información y
Promoción de la Literatura del Instituto Nacional de
Bellas Artes.

 Es editor académico de la revista Investiga-
ción Bibliotecológica.  Es árbitro de las revistas
Investigación Bibliotecológica, Revista Interame-
ricana de Bibliotecología y de Hemera: revistas
de ciencias bibliotecológicas y de la información.
Fue editor general y fundador de la revista Liber.
Ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora
de la Dirección General de Bibliotecas (1989–
1992). Es integrante de la Comisión Dictaminadora
de Bibliotecología, consejero técnico y profesor en
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Como representante de los investigadores, fue
miembro del Consejo Interno del CUIB. También
ha participado activamente en diversas asocia-
ciones profesionales como el Colegio Nacional
de Bibliotecarios, AC, y en la Asociación Mexica-
na de Bibliotecarios, AC.

Jaime Ríos Ortega

Es licenciado en Pedagogía y maestro y doctor en
Bibliotecología por la UNAM. Es investigador
Titular “A” del Centro Universitario de Investiga-
ciones Bibliotecológicas, tiene el nivel I en el
Sistema Nacional de Investigadores y el nivel “C”
del PRIDE.

Sus líneas de investigación son: educación
bibliotecológica y evaluación de revistas académi-
cas. Actualmente desarrolla el proyecto Modelos
de Formación en Bibliotecología y Perspectivas de
Mejoramiento. Participa en grupos de trabajo y es
co-coordinador del Seminario Permanente
Bibliotecología, Información y Sociedad. Asimismo,
es miembro del Seminario Hispano-Mexicano que
el CUIB auspicia en colaboración con la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Es autor del texto Didáctica de la bibliotecología:
teoría y directrices desde la enseñanza de la

ciencia. Entre los capítulos de libro de su autoría se
debe mencionar Multiculturalismo, diversidad
cultural y educación bibliotecológica: un tema
fundamental de la agenda, aparecido en el libro El
multiculturalismo y los servicios de información
(CUIB,  2007). Sus artículos han sido publicados  en
revistas arbitradas como Códice: Revista de la
Facultad de Sistemas de Información y Documen-
tación e Investigación Bibliotecológica.

Ha desarrollado su trabajo docente como pro-
fesor de la carrera en Bibliotecología y Estudios de
la Información y como tutor del posgrado en la misma
disciplina. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría
y de nivel superior; ha participado como sinodal y
revisor en numerosos exámenes de grado y de
pregrado, e invitado a impartir conferencias magis-
trales y talleres de actualización académica en
universidades del extranjero y del país.

Ha dictado conferencias de divulgación, par-
ticipado en programas de radio y realizado la
presentación de libros y organizado seminarios,
coloquios y jornadas, entre otras actividades.

Asimismo, ha sido miembro de cuerpos colegia-
dos, como el Consejo Técnico de Humanidades y
el Comité Académico del Posgrado en Bibliotecología
y Estudios de la Información de la UNAM.

Ha sido invitado como árbitro de revistas de
investigación, dictaminador de libros, de proyectos
de evaluación de servicios bibliotecarios, y de
planes y programas de estudios, así como a realizar
evaluaciones a escuelas de bibliotecología por
parte de la Asociación para la Acreditación y Cer-
tificación en Ciencias Sociales.

Ocupó la jefatura del Departamento de Des-
arrollo de Personal de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM (1990) y la Subdirección
Académica de la Escuela Nacional de Biblio-
teconomía y Archivonomía (ENBA) de la SEP
(1991). Posteriormente se desempeñó como se-
cretario técnico de apoyo a la investigación y
docencia en la Coordinación de Humanidades
(1994 -2004), responsabilidad en la cual desarrolló
diversos proyectos institucionales. Destaca entre
éstos, el Programa Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales. Participó
en diversas comisiones del CTH para apoyar los
trabajos de estudio sobre los técnicos académi-
cos del subsistema y la creación de sedes foráneas.
Asimismo, ofreció talleres y asesorías con los edito-
res y directores de las revistas académicas del
Subsistema de Humanidades para difundir los
estándares de calidad internacional y el mejora-
miento de los procesos de arbitraje y de difusión de
esas publicaciones. Fue presidente del Colegio

➱➱➱➱➱



17 de agosto de 200924

STANCIA

Nacional de Bibliotecarios (2002-2004), y de la
Comisión de Honor y Justicia del mismo (2005-
2007). Actualmente, y desde 2008, es coordinador
de la Biblioteca Nacional.

Juan Voutssás Márquez

Es Ingeniero Mecánico Electricista Industrial, es-
pecializado en sistemas, por la UNAM. Es  maestro
y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Infor-
mación por la misma institución. Es investigador
Titular “B” del Centro Universitario de Investiga-
ciones Bibliotecológicas, miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I y tiene el nivel
“C” del PRIDE.

Su línea de investigación es la evolución de
las tecnologías de la información. Recientemente
terminó el proyecto de investigación Preserva-
ción del Material Digital Documental en México.
Entre sus publicaciones destacan el libro Pre-
servación del patrimonio documental digital en
México (CUIB, 2008), y el capítulo El  bi-
bliotecario profesional en la era digital, que
apareció en el libro Tecnología de la información
(FFyL, 2007). Sus artículos de investigación
han aparecido fundamentalmente en la revista
Información Bibliotecológica.

Es profesor del Colegio de Bibliotecología de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha
impartido numerosos cursos, tanto curriculares

como de educación continua. Actualmente im-
parte cursos en los tres niveles de educación
bibliotecológica de nuestra institución. Ha dirigi-
do numerosas tesis, más de la mitad de ellas de
posgrado, y fungido como revisor o sinodal en
muchas más.

En lo que se refiere a extensión y difusión,
ha participado como ponente, conferencista,
panelista y/o como conferencista magistral, en
más de 160 eventos académicos, varios de ellos
internacionales, referentes a las tecnologías de
información y comunicaciones.

Por 18 años ha sido miembro del Consejo
Asesor de Cómputo; también, integrante del Sub-
comité del Supercómputo del Consejo Técnico de
la Investigación Científica y de diversos Consejos
Internos, Comisiones Dictaminadoras, la evaluadora
del Programa de Apoyo a Proyectos de Investiga-
ción e Innovación Tecnológica y otras más.

Su experiencia profesional está en el área
de tecnologías de información y comunicaciones,
en especial en bibliotecas, centros de informa-
ción, archivos, bancos de datos, y similares. Su
trabajo en grupos para la  aplicación de tecno-
logías se ha conformado con su participación
desde la Dirección General de Bibliotecas o la
Dirección General de Servicios de Cómputo Acadé-
mico; ha colaborado o coordinado publicaciones
de páginas web y otros formatos y fungido como
editor en publicaciones en cd-rom.

También coordinó algunos de los portales edi-
toriales de la Universidad: el sitio web central de la
UNAM, el sitio e-journal, la Revista digital universi-
taria, además participó en la realización, diseño,
dirección  o puesta en marcha de otros proyectos
como Librunam, Tesiunam, Seriunam; en la elabo-
ración de revistas electrónicas; en el sistema de
firma electrónica avanzada, en el voto electró-
nico, e-token. A la fecha coordina el sitio México del
portal del proyecto interpares.

Ha coordinado también numerosos proyectos
de asesoría y desarrollo de sistemas en instituciones
ajenas a la UNAM. Ha sido asesor invitado en
informática por la ICANN (Internet Corporation for
Asigned Names and Numbers), y en informática
de instituciones académicas como la Universidad
de Colima, El Colegio de México, el Conacyt, y de
organismos como Pemex.

Además de su labor académica en la UNAM, ha
sido director de sistemas en la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico; del Centro
de Información Científica y Humanística; director
general de Servicios de Cómputo Administrativo y
subdirector de Informática de la Dirección General
de Bibliotecas.

Ha sido presidente del Colegio Nacional de
Bibliotecarios. Participó en el grupo de trabajo que
obtuvo el premio de la Fundación Rosenblueth 1979
para sistemas de cómputo y la Medalla Alfonso Caso,
como el mejor alumno del doctorado.
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ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE LA BECA “INGENIERO MANUEL FRANCO LÓPEZ”

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1° y
9° de la Ley Orgánica, 34, fracciones IX y X, del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descentralizado del
Estado, que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones y extender con la mayor amplitud
posible los beneficios de la cultura.

Que la Universidad tiene la responsabilidad social de generar condiciones para que sus alumnos de escasos
recursos y de excelencia académica puedan concluir sus estudios como parte de su proyecto de vida, a través del
otorgamiento de becas.

Que la Universidad reconoce la trascendente actividad profesional del profesor universitario Ingeniero Manuel
Franco López, así como la invaluable disposición y apoyo de la familia Franco González Salas.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se instituye la Beca “Ingeniero Manuel Franco López” en memoria y reconocimiento de este distinguido
profesor universitario, con el objeto de contribuir a la formación de los estudiantes de escasos recursos económicos
y buen desempeño académico de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Facultad de Ingeniería.

SEGUNDO.- La Beca “Ingeniero Manuel Franco López” consiste en:

I. Hospedaje compartido en un inmueble cercano a Ciudad Universitaria;
II. Disponibilidad de equipo de cómputo y de textos especializados del área dentro del inmueble;
III. Apoyo económico mensual cuyo monto será fijado en la convocatoria respectiva que para tal efecto se emita, y
IV. Abastecimiento básico para desayuno y/o cena.

TERCERO.- Para el otorgamiento de la Beca “Ingeniero Manuel Franco López”, se conformará un Comité de Evaluación y
Selección, el cual estará integrado por:

I. El benefactor o la persona que éste designe;
II. El Director de la Facultad de Ingeniería;
III. El Jefe de la División de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Tierra;
IV. El Coordinador de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia, y
V. El Jefe de Departamento de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

CUARTO.- La Beca “Ingeniero Manuel Franco López” será otorgada por el Comité de Evaluación y Selección, previo
cumplimiento de los requisitos indicados en la convocatoria correspondiente.

En todos los casos, las resoluciones del Comité de Evaluación y Selección serán definitivas e inapelables.

QUINTO.- Para el otorgamiento de la Beca “Ingeniero Manuel Franco López”, la Universidad Nacional Autónoma de México
constituirá un fondo con las aportaciones de la familia Franco González Salas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D. F., a 17 de agosto de 2009

EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES
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Convocatoria para la Beca “Ingeniero Manuel Franco López”

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene
la responsabilidad social de generar condiciones
para que sus alumnos de escasos recursos y de
excelencia académica puedan concluir sus estudios
como parte de su proyecto de vida, a través del
otorgamiento de becas.

El propósito de la Beca “Ingeniero Manuel Franco
López” es contribuir a la formación académica de los es-
tudiantes de escasos recursos y excelencia académica
de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Para el cumplimiento de tales objetivos, la UNAM a
través de la Facultad de Ingeniería y con el apoyo de
la familia Franco González Salas:

Convoca

A los alumnos inscritos entre el primero y séptimo
semestre de la carrera de Ingeniería de Minas y
Metalurgia para presentar su solicitud por el
otorgamiento de la Beca “Ingeniero Manuel Franco
López”, bajo las siguientes:

Bases

PRIMERA.- Podrán participar los alumnos inscritos
entre el primero y séptimo semestre de la carrera de
Ingeniería de Minas y Metalurgia que cumplan con los
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano;
II. Tener entre 18 y 25 años once meses de edad;
III. Estar inscrito en la licenciatura;
IV. Comprobar un ingreso mensual familiar por el

equivalente de hasta 8 veces el salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal;

V. Para los alumnos inscritos en el primer semestre,
contar con un promedio de bachillerato igual o mayor
a 8.5;

VI. Para los alumnos inscritos del segundo al
séptimo semestre, tener un promedio general igual o
mayor a 8.0;

VII. Cubrir semestralmente un número de créditos
equivalente al previsto en el plan de estudios;

VIII. No recibir otro tipo de beca o apoyo económico
(interna o externa), y

IX. No haber sido sancionado por faltas graves
contra la disciplina universitaria.

SEGUNDA.- La beca consistirá en lo siguiente:

I. Alojamiento compartido en un inmueble cercano
a Ciudad Universitaria;

II. Disponibilidad de equipo de cómputo y de textos
especializados del área dentro del inmueble;

III. Apoyo económico de $1,000.00 (Mil pesos 00/100
M.N.) mensuales, y

IV. Abastecimiento básico para desayuno y/o cena.

TERCERA.- La Beca comprenderá el periodo del 7 de
septiembre de 2009 a 10 de agosto de 2010.

La renovación de la Beca se sujetará al cumplimiento
de los requisitos académicos y de los demás señalados
en la presente convocatoria.

CUARTA.- La entrega y recepción de solicitudes y
documentos probatorios se realizará del 30 de agosto
al 4 de septiembre de 2009 en las oficinas de la
Coordinación de la carrera de Ingeniería de Minas y
Metalurgia de la Facultad de Ingeniería.

QUINTA.- La notificación de los resultados se realizará
el 7 de septiembre de 2009, a través de correo
electrónico y de la Gaceta UNAM.

SEXTA.- Para el otorgamiento de la Beca, se con-
formará un Comité de Evaluación y Selección, el cual
estará constituido por:

I. El Lic. José Fernando Franco González Salas, o
quien éste designe;

II. El Ing. José Gonzalo Guerrero Zepeda, Director
de la Facultad de Ingeniería;

III. El Dr. Ricardo José Padilla y Sánchez, Jefe de
la División de la carrera de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra;

IV. El M. en C. José de Jesús Huezo Casillas,
Coordinador de la carrera de Ingeniería de Minas y
Metalurgia, y

V. El Ing. Eduardo Guerrero Leyva, Jefe del
Departamento de la carrera de Ingeniería de Minas
y Metalurgia.

SÉPTIMA.- Por única ocasión, en esta primera
convocatoria se seleccionará solamente a dos
becarios, uno del primer al tercer semestre y otro del
cuarto al séptimo semestre.

OCTAVA.- El Comité hará del conocimiento a los
alumnos seleccionados, el Código de Conducta y
Convivencia, así como las reglas de operación a las
que deberán sujetarse para conservar los beneficios
de la beca a lo largo de sus estudios.

Cualquier situación no prevista en la presente
convocatoria, será resuelta por el Comité de
Evaluación y Selección y sus resoluciones serán
definitivas e inapelables.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 17 de agosto

de 2009
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COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología emite la

Convocatoria de Integración de las Redes Temáticas CONACYT de Investigación
2009

La Coordinación de Humanidades invita a  promover la
incorporación de investigadores en la conformación de
redes temáticas y fortalecer la construcción y desarrollo
de las mismas entre los grupos de investigación científica
y tecnológica de las instituciones de educación superior,
participando en la convocatoria:

Integración de las Redes Temáticas CONACYT
de Investigación 2009

Las áreas de interés para el Subsistema de Humanida-
des son:

a) Agua
b) Complejidad, Ciencia y Sociedad

Los interesados deberán consultar la convocatoria en la
página http://www.conacyt.mx para conocer en detalle
las bases y los términos de referencia, así como, ingresar
al formato.

Las postulaciones se enviarán vía electrónica y deberán
contener los siguientes:

1. Carta de la institución de adscripción del solicitante,
en donde se autorice su participación en la Red;

2. Manifestación de participar en la Red temática;
3. Exposición de motivos, en donde se especifique su

interés en colaborar con la Red y contribuir en la consecución
de la misma;

4. Propuesta en dos cuartillas de un proyecto a desarro-
llar en alguna de las líneas de la Red en la que se especi-
fiquen a) Sus aportaciones personales, b) Sus compromisos
personales con la Red y sus objetivos y c) Sus requerimientos.

La fecha límite para presentación de solicitudes es el
viernes 18 de septiembre.

Para mayor información comunicarse a la Secretaría
Técnica de Planeación y Seguimiento de la COHU,  teléfo-
no 56-22-75-65 exts. 130 y 107 ó al correo electrónico
oliveralu@humanidades.unam.mx

Subdirección de Apoyo a la Docencia
Coordinación de Actualización y Superación Docente

Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM
I N F O C A B

Aviso importante

Informe final de los proyectos de las convocatorias 2007-2008

La Dirección General de Asuntos del Personal Académico, comunica a los responsables académicos de proyectos
de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB), convocatorias 2007
y 2008, que la apertura de la página para el registro y la captura del informe final de los proyectos correspondientes,
será a partir del miércoles 26 de agosto del año en curso desde las 9:00 horas, fecha y hora a partir de las cuales estará
disponible la opción correspondiente en la página http//dgapa.unam.mx. El periodo de captura concluirá el lunes 23
de septiembre a las 14:00 horas.

Para más información, comunicarse a la:

Coordinación de Superación y Actualización Docente
infocab@dgapa.unam.mx

Tels. 56 22 07 88
        56 22 07 92
        56 22 07 93
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S Salvador Badillo, Miranda

Portocarrero y Juan
Tenopala representarán los
colores auriazules en Rusia

Tres felinos al Mundial
de Nado con Aletas

Salvador Badillo Enríquez, Miranda
Portocarrero y Juan Tenopala serán los tres
representantes pumas que competirán por
México en el Mundial de Nado con Aletas,
que se celebrará del 20 al 28 de agosto en
San Petersburgo, Rusia.

Los felinos lograron su pase a este
certamen internacional debido a sus buenas
actuaciones en lo que va del año en los
campeonatos nacionales selectivos, como lo
fueron el realizado en la Alberca de Ciudad
Universitaria, y el de Guadalajara, que les
valió confirmaran su boleto.

Salvador Badillo, alumno de Química en
Alimentos, participará por tercera ocasión
en un mundial y competirá en las pruebas de
200, 400, 800 y mil 500 metros superficie.
Chava, como sus amigos lo llaman, tratará
de poner en alto el nombre de México, sin
embargo sabe que no será sencillo.

“En cada torneo mi objetivo es lograr
el primer lugar, aunque también hay que
ser realista porque los europeos son
fuertes, ya tienen dos años que vienen
despuntado duro y será difícil ganarles.
No obstante, yo voy bien preparado y les
vamos a pelear”, comentó seguro de sí
mismo el mejor exponente de esta disciplina
en el país.

Lograr objetivos

Las pruebas en las que Chava podría lograr
sus objetivos son en los mil 500 y 400 metros,
ya que “es en donde me siento fuerte,
aunque hay que vencer a los italianos y
alemanes, los rivales más duros”, agregó.

Para Miranda Portocarrero –con 13
años de edad– éste será su segundo
mundial. Además, es la número uno del país
en la categoría mayor, a pesar de ser ella

infantil, por lo que se espera
un gran crecimiento de la
joven nadadora en Rusia.

Intervendrá en las
pruebas de 50, 400, 800 y
mil 500 metros superficie,
además de 50 apnea.

Por su parte Juan
Tenopala, quien cuenta con
22 años de edad y dos en
esta disciplina, participará
en la especialidad de bialeta.

Competirá por primera
vez en un campeonato
mundial en tres pruebas:
50, 100 y 200 metros.

Estos tres campeones
nacionales absolutos de-
jarán cuerpo y alma en cada
competencia y también
quieren pintar la alberca de
San Petersburgo con los
colores auriazules.

EMILIANO ALVARADO

Buenas actuaciones en los selectivos nacionales. Fotos: Jacob V. Zavaleta.

Momento del triunfo de Salvador.

Torneo Apertura 2009

Jornada 4

Pumas             1
Tigres              2

Deporte de gran exigencia física.
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Taekwondoín puma, convocada

a la selección nacional juvenil

Ana Rosa Piña, bicampeona de la Olimpiada Nacional en 73 kgs,
se concentra en Villas Conade

CANDELARIA CHÁVEZLa taekwondoín puma Ana
Rosa Piña Bautista fue convocada
por la Conade para integrarse al
representativo nacional juvenil de la
especialidad, tras adjudicarse el
primer lugar de la categoría middle
(73 kilos) en la pasada Olimpiada
Nacional Juvenil 2009, realizada en
Tijuana, Baja California.

Para el deporte de la Uni-
versidad, y en específico para el
taekwondo, es un orgullo contar en
el equipo nacional con una mujer
que se inició y forjó desde los cinco
años de edad en el dojo auriazul:
primero, bajo la tutela de Roberto
Valverde y dos años más tarde, con
Macario de Félix, su actual sensei.

El oro conseguido en la justa de
Tijuana, se une al que logró en la
edición 2008 en la entonces
Olimpiada Nacional Élite; además
del segundo lugar juvenil en el
Torneo Nacional Júnior de Vera-
cruz, en 2005, así como el tercer
sitio en la evaluación para los Jue-
gos Panamericanos en Tamaulipas,
en 2006.

Por estos resultados, Piña Bautis-
ta fue convocada al primer equipo
nacional, lo que originó se olvidara
del propósito que tenía en mente antes
de ser llamada: dejar el taekwondo.

Cambio de decisión

“Meses antes de mi convocatoria
pensé en dejar el taekwondo para
dedicarme a mis estudios de pedago-
gía, así como a mi vida personal, pues
no podía reponerme de lesiones en
tobillo y rodilla. Mi estado anímico no
era de lo mejor, pero gracias a la
motivación de mis compañeros y
profesores en el dojo, así como de
familiares, lo superé y estoy contenta
por ello”, dijo Ana Rosa.

Tras conseguir la medalla de oro
en la Olimpiada Nacional de Tijuana
2009, ingresa al albergue de la Cona-
de en las Villas de Tlalpan, donde por
primera vez, asegura, se encuentra
con ella misma.

Actualmente, a sus 20 años,
sabe que el camino es difícil, que
tendrá que redoblar esfuerzos para
ser una de las mejores exponentes
de esa disciplina, como la cam-
peona olímpica María Espinoza, a
quien admira y enfrentó ya en un
par de ocasiones.

La primera vez fue en el selectivo
para los Juegos Panamericanos en
2006, en Tamaulipas; la segunda

ocurrió el pasado fin de
semana en Guadalajara,
Jalisco, durante la evalua-
ción rumbo al Campeonato
Mundial de Taekwondo de
Copenhague, Dinamarca, a
celebrarse en octubre próximo.

“Combatí no sólo con la
mejor del país sino además
con la campeona olímpica.
Sin embargo, sigo tra-
bajando arduamente en el
albergue, bajo la tutela de
Julio Álvarez.

La deportista auriazul no
salió con el triunfo en sus
manos, “sin embargo, el
buen sabor de boca de
enfrentar a quien es mi
ejemplo a seguir y la primera
del mundo, eso se queda
conmigo por siempre”, dijo la
taekwondoín que viajará de
nueva cuenta en septiembre
a su segundo campamento
en Corea.

Tras la reflexión de
seguir en este deporte,

Ana Rosa trabaja diariamente
más de seis horas para lograr su
sueño: asistir a los Juegos Olím-
picos de Londres en 2012.

Al selectivo nacional, dos auria-
zules más

Tras su destacada participación en
el selectivo rumbo al Campeonato
Mundial de Copenhague también
fueron convocados para asistir a
Corea, en septiembre próximo, los
taekwondoínes pumas Ocelotzin
Sánchez Enríquez, categoría adulto
menos de 87 kilogramos, y alumno
de la FES Iztacala, entrenado por
Miguel Ángel Reyes y Federico
Arceo, así como Patricia Valenzuela
Gabino, seleccionada juvenil mayor,
de la FES Aragón, discípula de
Martín López Isaías.

Se forjó desde los cinco años de edad en el dojo auriazul. Foto: Rodri-
go Zúñiga.




