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Becas alimenticias: Convocatoria y Bases normativas / 

Avances en el r / 

desarrollo de nuevos 
nticancerígenos 

Tres dependencias de lo UNAM han 
logrado avances significativos en el 
desarrollo de nuevos onticoncerige
nos: 

lo Facultad de Qulmico ha tenido 
como motivo de estudio desde 1975 
el disei'lo y slntesis de fármacos con 
centro metálico. El grupo de investi
gación encabezado por lo doctoro 
lena Ruiz Romirez ha logrado sinte
tizar 72 nuevos moléculas , cuyo di
u ·i'lo fue principalmente orientado o 
lo obtención de onticoncerigenos . 

En el Instituto de Investigaciones 
Biomédicos otro conjunto de espe
cialistas. bajo lo responsabilidad de 
lo doctoro Patricio Ostrosky, mues
~ron que dos ·de los doce compuestos 
rJvaluodos hasta lo fecho inhiben 
claramente lo proliferación de linfo
citos humanos en cultivo. 

Por otro lodo, el doctor Rodolfo 
Rodríguez Carranza. de la Facultad 
de Medicina. ha encontrado que los 
efectos que producen en el organis
mo ciertos productos sintetizados en 
lo UNAM no son esencialmente dis
tintos a los de otros ontineoplósicos , y 
que su toxicidad agudo es relativa
mente inferior o éstos . 

Cabe agregar que este proyecto 
no sólo ha propiciado un verdadero 
trabajo interdisciplinorio ; también 
ha fortalecido la metodología nece
sario paro el estudio de los ontineo
plásicos en nuestro país y ha facili 
tado lo formación de recursos humo
nos, ya que en el mismo trabajan es
tudiantes de licenciatura y posgro
do. ,..no 10 

Es propósito de la UNAM apoyar a 
sus mejores alumnos coadyuvando a 
su óptimo desarrollo en todos los as
pectos. Proteger la salud y alimenta
ción de dicho sector ha sido preocu
pación constante, sobre todo de 
aquellos que ponen de manifiesto su 
aprO\·cchamiento académico. 

El 5 de noviembre de 1987 se 
publicó en este . mismo inedia el 
acuerdo por el cual se estableció el 
otorgamiento de becas aliq1enticias, 
como parte de seis nuevas· acciones 
anunciadas por el Rector el 15 de oc
tubre del mismo año. 

En la convocatoria que ahora se 
publica se reitera que los aspirantes a 
recibir dichas becas deberán ser 
alumnos regulares inscritos ·en la 
UNAM, con un promedio;,mínimo de 
8.5, que cursen sus materias en los 
términos y plazos establecidos en los 
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correspondientes planes de estudio, 
entre otros requisitos. 

También se publjcan la,s bases 
normativas, mediante las cuales se 
crea el .Consejo de Beqs Alimenti
cias, y se precisa quiénes lo integra
rán, así como sus atribuciones. Este 
consejo instruirá al comité téc'nico 
del fideicomiso .mencionado e~ el 
artículo cuarto del acuerdo publ'ica
do el5 de noviembre del año pasado. 

CONVOCATORIA 

La Secretaría Gener~l Auxiliar, .a 
tnlVés de la. Dirección General de 
Apoyo y . Servicios a la Comunidad, 
de conformidad con el Acuerdo que 
establece el otorgamiento de becas 
alimenticias a alumnos sobresalien
tes cuya situación económica así lo 
requiera y con fundamento en la ba-

(poso o lo pógino 2) 
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Beca$· aHmenticias ... 
1 

· (viene de la, pógina 1) 

.. se normativa décimo primera, para 
~1 otorgamiento de dichas becas, 
c<1nvoca a los alumrios interesados en 
obtenerlas a participar baj;> las si-
guientes · 

BASES: 

'PRIMERA. · Los aspirantes deberán 
'{ér;" alum,nos regulares inscritos en la 
U~),\M'; 'con un promedio mínimo de 
8.i5.. q~e cursen sus materias en los 
términos y. plazos establecidos en los 
Ct:lrrespondientes planes de estudio. 
··~ < . 

. -SJ¡;(;UND,A. Los aspirantes deberán 
pr~nhirse personalmente a h1s ven
f~.~ipas .!iel pepartamento de Pr.esta
~ion,es i· E~onórnic~Sociales de la Di

. r;ección·Ceneral de Apoyo y Servicios 
:¡¡-la Cp;nuni_dad, ubicado en la zona 

· ¡;¡d~jr;iiStr~tiva .exterior, edificio "D" 
pla,Qtá ~-~ja, al costado sur del Edifi

. , Fi<?<'CONAC.YT, eo0 la siguiente do
·' cu~entaclón: 
a) Constancia de calificaciones (His

' · .... tor;ial l\cadémi~o o ~opia de Kár-
·._i;,: I·Qex'); . ·., 1 , •• • •• 

h)' Comp,ro~ante de Inscripción; 
·.· e) Constancia de, nú haber. sido san

,~ ... ~iól'la~o conforme a la legislación 
. :·. ·; universitaria, ·expedida por su 
. · ·. plantel de adscripción; 
dfCredencial de la,UNAM; 

· .e) '·una fotografía tamaño infantil: 
. n,- SolíCítud .personal, cuvo formato 

· . ~rá -proporcionado' p(;r el propio 
· ~ d~partamento, que inclufrá un 

';cuestionario en el que bajo pro- . 
'testa de decir verdad los solicitan
tes asentará~ los datos relativos a 
~us condiciones socio-ecclnómicas 
y será·aeompañado de l<1s sig'uien~ 
tes comprobantes: 

C,onstancia de I,ngre:ms Fami
~iares (padre y/o. madre o tu
tor). 
yomp~oJ>~ntes de Egresos Fa-

. miliares,'' tales como: ... 
' ' •' 

.Ulti~o coq-¡probante del pago 
. de renta o-impuesto p'redial. 
Ultimo reeibo·del pago dé luz. 
En su caso, último recibo del 

' · ' pago de teléfono; 
': . ~-

Ultimo comprobante del pago 
de 'l!as. · 

TERCEHA. El periodo de recepción 
de solicitudes será improrrogable y 
compren<;l.erá del 11 al 29 de enero 
de 1988. ~ 

CUARTA. La Direcci.ón General de 
Apoyo y Servicios a la Comunidad 
dará a conocer los resultados del pro
ceso de selección de becarios a más 
tardar el 22- de febrero de 1988. 

"POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, DF, -7 de 
enero de 1988 . 

EL DIRECTOR GENERAL 
Lic. Jorge Stergios . 

BASES NORMATIVAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE BECAS 
ALIMENTICIAS A ALUMNOS 
SOBRESALIENTES CUYA 
SITUACION ECONOMICA ASI 
LO REQUIERA: 

Con fundamento en los· artículos 
quinto y tercero transitorio deJ. 
acuerdo por el ·que se establece el 

·otorgamiento de becas alimenticias a 
alumnos sobresalientes cuya situa
ción económica así lo requiera, se ex: 

. piden las siguientes bas~s normati
vas: 

.PRIMERA. <;;on el objeto de instruir 
al comité técnico del fideicomiso 
mencionado en el artículo cuarto del 

. acuerdo de referencia, se crea el 

Consejo de Becas Alimenticias que 
estará integrado por : 

a) El Secretario General Auxiliar, 
quien lo presidirá y podrá d('lcgar 
su representación en las reuniones 
del Consejo; 

b) El Tesorero-Contralor, c¡11ien 
también podrá delegar s11 repre
sentación en las reuniones del 
Consejo; 

e) El. Director General de Apow y 
Servicios a la Comunidad, qtticn 
fungirá como Secretario Técnico 

' del Consejo; 
d) El Director General de Adllli

nistración Escolar; 
e) El Coordinador de Egresados: 
f) El Subdirector de Prestaciones 

. Económico-Sociales de la Direc
ción General de Apoyo y Sen·i
cios a la Comunidad, v 

g) Dos directivos de a~ociacioncs de 
.egresados invitados a formar par
te del Consejo por el Rector de la 
UNAM. 

SEGUNDA. El Consejo de Becas Ali
menticia~ tendrá las siguientes atri
buciones: 

a) Decidir las asignaciones de becas 
alimenticias, tomando en cuenta 
las recomendaciones del Comité 
de Eval~ación; 

b) Definir los criterios y política~ pa
ra la valoración de candidatos 
que realice el Comité de Eva-
luación; . 

e) Establecer y modificar el monto 
de las becas; · 
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Aprobar , en lo general, los proce
dimientos operativos para el fun
cionamiento del sistema de becas 
alimenticias que proponga el Co-
mité de Evaluación; 

t') Instruir al Comité Técnico del Fi
deicomiso respecto a las beca~ 
o'torgadas, en relación a los bene
ficiarios, mecanismo para hacer 
efectiv~ la prestación, eroga
ciones periódica~ a los prestadores 
del servicio de alimentación y, en 
general , todo lo conducente al 
buen funcionamiento del sistema 
de beca~ alimenticias: 

f) Llevar el seguimiento y realizar 
la eval uación del funcionamiento 
del sistema de becas alimenticias. 

TERCERA. Al Presidente del Conse
jo corresponde: 

a) Convocar a las sesione.~ del Con
sejo de Becas, con la periodicidad 
que estime conv •rlientc. que en 
ningún caso será menor a una se
sión cada tres meses: 

b) Presidir las reuniones del Come
jo; 

e) Emitir voto de c·alidad en caso de 
empate, e inte rponer veto a las 
decisiones que a su juido se con
trapongan a la naturaleza del sis
tema de becas alim(•ntkia.~: 

d) Remi tir. por conducto del S(.'Cre
tario Técnico del Consejo, la rela
ción mensual ele pagos ¡m~grama
dos que elabore la Dirección Ge
neral de Apoyo y Ser\'it'ios a la 
Comunidad. con base en el nú
mero de becarios. el monto de las 
beca~ , . los día'i ele consumo, al 
Comit~ Técnico del fideicomiso 
con la instrucción ele emitir el 
cheque correspondiente a la Te
sorería-Contraloría de la UNAM: 
V firmar, en lo ~cncral. la corres
i)ondencia del Consejo de Becas. 

CUARTA . Al Secretario Técnico del 
Consejo corresponde: 

a) Proveer las condieioncs nt.'Cesa
f rías para la celebración de las se-

siones; 
b) Levantar acta de la<i sesiones del 

Consejo, y 
e) Llevar el archivo documental del 

Consejo. 
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QUINTA. El Consejo sesionará váli
damente con la presencia de la ma
yoría de sus miembros y las deci
siones se tomarán por mayoria 
simple de votos. 

SEXTA. Para los efectos de análisis 
de las solicitudes v valoración de los 
candidatos se establece un Comité 
de Evaluación, integrado por: 

a) El Director General de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad, quien 
fungirá como Secretario Ejecuti
vo del Comité; 

b) Los subdirectores de Prestaciones 
Económico-sociales, de Activida
des Artística~ y Culturales y de 
Actividades Extracurriculares de 
la Dirt.'Cci{m General de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad; 

e) El Coordi nador de Egresaclos, y 
d) Un representante del Secretario 

General Auxiliar. 

SEPTIMA. El Comité de Evaluación 
tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Analizar las solicitudes y expe
dientes de los aspirantes a recibir 
beca~ alimenticias: 

b) Recomendar al Consejo de Becas 
la aceptación o rechazo de aspi
rantes: 

c.) Presentar al Consejo de Becas la 
relación de solicitantes, la infor
mación soporte y la fm'ldamenta
ción de la recomendación ele 
aceptación o rechazo de aspiran-
tes; , 

d) Proponer al Consejo de ·Becas los 
criterios, política~ y procedimien
.tos operativos, debidamente fun
damentados, para el funciona
miento del sistema de becas ali
menticias; 

e) Atender las impugnaciones de los 
aspirantes a las decisiones de asig
nación de becas y reconsiderar las 
solicitudes a que haya lugar para 
proponerlas al Consejo de Becas . 
Alimenticias. 

OCTAVA. Al Secretario ·Ejecutivo 
del Comité de Evaluación le corres- . 
pon de: 

a) Presidir las sesiones del Comité; 
b) Convocar y proveer lo conducen

te para la celebración de las se
siones con la periodicidad que es
time conveniente, que en ningún 
caso será menor a una sesión cada 
tres meses, y 

e) Levantar acta de las sesiones que 
se realicen. 

NOVENA. Este comité sesionará vá
lidamente con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros y sus deci
siones se tomarán por simple mayo
ría 'de votos . 

DECIMA. A la Dirección General 
de Apoyo y Servicios a la Comuni
dad corresponde: 

a) Emitir las convocatoriás para as
pirantes a recibir becas alimenti
cias; 

b) Atender las solicitudes que al res
pecto se presenten: 

e) Integrar los expedientes de los as
pirantes a becas, enviándolos al 
Comité de Evaluación: 

d) Informar los resultados a los aspi
rantes; 

e) Establecer los procedimientos de 
atención a las solicitudes de becas 
alimenticias; 

f) Implantar mecanismos y procedi
mientos administrativos para el 

uNAMD 
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funcionamiento del sistema de 
becas; 

g) Coordinar la prestación del servi
cio alimentario con el comedor 
universitario y organizar en su 
caso, la prestación correspon-

. ·diente por ·parte de estableci
mientos subrogados; 

h) Llevar el registro de solicitudes y 
becarios, así como de los c;onsu
mos en los establecimientos. pres
t~dores del servicio alimenticio; 

i) ··c¡}ordinar el flujo oportuno de 
recursos por parte del fideicomiso 
a los establecimientos menciona
dos, y .· 

j) Establecer mecanismos de control 
para· la-operación del sL~tema de 
beé·as. · .. · 

DECIMOPRIMERA. Cada año, me
diante. la convocatoria correspon
diente, la Dirección General de Apo
yo y Servicios a la Comunidad abrirá 
un jkriodó improrrogable de 15 días 
hábiles para la presentación de soli
-citudes de becás allmentici'as. 

DECIMQSEGUNDA. ~os aspiran
tes deberán. presentar.se personal
mente a las ventanjllas del Departa
mento de Prestaciones Económico
Sociales de la J)irección General de 
Apoyo y -Servicios a la Comunidad, 
con la sigulente documentación: 

a) Constanci~ de .cali.Úcaciones (His
: tQFial Académico o copia d~ Kár
. dex); 

' .. ~ 

\ 

·~[IJ 
1' • ; . . ' 

UNIVERSIDAD NACJONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. Jórge .Carpizo 
Rector · 

'· .. 
. Di-. José Narro Robles . 
S~retqrlo Genera_! ::~ ,: . .. 

: Dr. Abelardo Villegas 
Secr .. arl~ ~eneral Académico 

CP José Romo Dlaz 
Secretario General · Administrativa 
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b) Comprobante de Inscripción; 
e) ]Constancia de no haber sido san

cionado conforme a la legislación 
universitaria, expedida por su 
plantel de adscripción; · 

d) CredenCial de la UNAM; 
e) Una fotografía tamaño infantil; 
f) Solicitud personal, cuyo formato 

será proporcionado por el propio 
departamento; que incluirá un 
cuestio~afjo en el que bajo pro
testa_dé decir verdad los solicitan
tes asentarán los datos relativos a 
sus condiciones socio-económicas 
y será acompañado de' los siguien
tes comprobantes: . 
- Constaricia de Ingresos Fami

liares (padre y/o madre o tu
tor). 
Comprobantes de Egresos Fa
miliares, tales como: 
Ultimo comprobante del pago 
de 'renta o impuesto predial. 
Ultimo recibo del pago de luz. 
En 1su caso, último recibo del 
pago de teléfono . 
Ultimo comprobante del pago 
de gas. 

DECIMOTER,CERA. Eri los casos 
en que líe e.stime pertinente se practi
carán estudios socio-económicos de 
campo por las Trabajadoras Social~s 
de la Dirección General de Apoyo y 

·Servicios a la Comunidad. 

DECIMOCUARTA. Una vez irite
g~ados los expedientes, cada caso se
rá valora4o por el Comité de Eva-

Lic. Mario. R'uiz Massieu 
Secretc.nlo (!,eneral Auxiliar 

. "! 
Lic . Manuel Barquín Alvarez 
Abogado Ge~eral · 

Lic. Héctor M J'rales Corrales 
·· Coordinador de Comunicación. 
Universitaria '· 

F.ernando Guzmón Aguilar 
Director de Gac•ta UNAM 

Miguel Angel Ló.pez Camacho 
Jefe de lnforrnaC;I6n · 

Miguel Co~de D'Arbell 
Jefe de Reclacd6n 

luación, quien podrá rechazar la so
licitud en forma fundada por incum
plimiento de alguno de los requisitos 
o recomendar al Consejo de Becas 

· Alimenticias el otorgamiento de la 
Beca. 

DECIMOQUINTA. La relación de 
aspirantes propuestos a recibir la be-
ca por el Comité de Evaluación será 
puesta a consideración del Consejo 
de Beca~ Alimenticias, el cual apro
bará o rechazará la propuesta . En 
caso de apro~ación, este Consejo en
viará al Comité Técnico del fideico
miso los nombres de los becarios pa-
ra que proceda a la aplicación de los 
recursos. Asimismo, el Director Ce
nera! de Apoyo y Servicios a la -. 
Comunidad proveerá lo necc~a rio \.. · · 
para dar aviso a los aspirantes bene
ficiados e iniciar el otorgamiento de 
la prestación. 

DECIMOSEXTA. Lo no ¡>re,·isto en 
estas ba~es. normativas será resuelto 
por el Consejo de Becas Alimenti 
cias, cuya decisión será inapel able. 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARA El. 

ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, a 1 de 

enero de 1988. 
Dirección General de Apoyo ~ 

Servicios a la Comunidad . 

EL DIRECTOR GENERAL 
Lic. Jorge Stergios . 

Gaceta UNAM aparece lunes y 
jueves. 

Oficinas: Primer piso del edificio 
ubicado en el costado norte de la 
Torre 11 de Humanidades 

Teléfonos: 550-59-06 y 550-52-15, 
extensión 3320 

Aí'lo XXXIII, Octava época, 
Número 2264 
Publicada por lo 

e Coordin.ación 
de Comunicación 
Universitaria 
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CCH, 
proyecto 

académico 
vigente: 

A. López 
Tapia 

E1 doctor Jorge Carpizo, rector de la UNAM, dio pose
sión al ingeniero Alfan o López Tapfa como nuevo titular 
de la Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanida
des (CCH), en sustitución del doétor ()arvelio Castaño 

, Asmitia, en ceremonia efectuada el pasado 5 de enero en 
las instalaciones de dicha dependencia universitaria. 

El Rector agradeció al titular saliente el esfuerzo que 
realizó durante su gestión y destacó del ingeniero López 
Tapia su entrega al trabajo que ha desempeñado 
en el CCH desde su creación,ocupando diversos cargos di
rectivos y acádemicos . 

Por último, exhortó al personal de la d ependencia a 
colaborar ampliamente con el nuevo coordinador para 
que el CCH continúe recorriendo su importante camino, 
y en el futuro St' cosechen mayores triunfos por parte de 
toda la comunidad .del olegio. , 

Alfonso Lópcz Tapia, por su parte, manifestó la vol un: 
tad de poner el mayor esfuerzo y dedicación para que el 
Colegio avance y se desarrolle como una institución sóli
da , vigorosa y responsable, ya que el C H es un proyecto 
académico vi~tmtc que puede ofrecer nuevas experiencias 
y valiosas aportaciones que contribuyan a hacer de Méxi
co un mejor país . 

Finalmente expresó que la problemática diversa del 
Colegio habrá de enfrentarse con el concurso de la comu
nidad, a través de procesos distintos de d iálogo y partici-

pación; porque, .agregó, la plena vinculación de los fun
cionarios con los profesores, alumnos y trabajadores, co
mo miecli:Íros responsables del Colegio, será una impor
tante meta a lograr. 

El ingeniero Alfonso López Tapia ha ocupado diversos 
cargo:; .,en el CCH: como coordinador del Area de Cien
cias fXperimentales del Plantel Azcapotzalco, de 1971 a 
1973~ secretario general y encargado de la dirección del 
mismo plantel, de 1973 a 1976; secretario general delCo,
legio por dos periodos, en 1976 y 1986; y director de la 
Unidad Académica del Ciclo del Bachillerato en 1977 . 

Participó en fa elaboración de los programas de estudio 
de las materias del Area de Ciencias Experimentales, en 
diyersas y novedosas experiencias de enseñanza-aprendi
zaje, y como instructor en los cursos de selección de profe
sqres de Física y Química. También intervino en la elabo
r~cióp y aprobación de los proyectos de Regularización y 
Complementación Académica, en el Profesorado de Ca
rrera de Enseñanza Media Superior y en el del Profesora
do Ordinario de Carrera. 

Has.ta antes de asumir el cargo, el ingeniero López Ta
pia se-desempeñaba como coordinador general de Apoyo 
a la Administración dela- ANUI.ES. u 
Develación de placas 

25 años de los CENDI y el Jardín 
de Niños 

1 

;¡ Re ' ientcmcntc fueron 
·den.·luda~ placas de · con
mem 1racic'>n de los 25 años 
de 1( s Centros de Desarro
llo 1 fantil y Jardín de Ni
ños, por el director general 
de Personal , licenciado Luis 
Radl Conzález Pérez, estan
do . resentes la coordinad;1ra 

de los CENDI y Jardln de 
Niños, profesora Elia Al
barrán Ah·a, . a~í como la~ di
rectoras y todo el personal. 
Este acto se efectuú para de
jar constancia de la labor 
realizada en beneficio ele los 
niños por el personal de 
dichos centros. 1 : 

SECRETARIA GENERAl.. 
ACADEMICA 

DIRECCION GENERAL OE 
INCORPORACION 

Y REVALIDACION DE ESTUDIOS 

BECAS PARA INSTITUCIONES 
CON ESTUDIOS 

INCORPORADOS A LA UNAM 

ministrativo , respectivamente , 
informa que las solítitudes de Be
ca Calendario "A" ~e niveles Téc
nico y Licenciatur~ para institu
ciones con estudid's incorporados 
a la UNAM se ent ~egorán a los in
teresados, previg identificación 
como trabajador ·,universitario. en ~ 
las fechas y lugÓres que a conti
nuación se indican: 

solicitudes se hará en ,los siguien 
tes domicilios : 

Al personal académico en : 
AAPAUNAM, Cerro del Agua 

No.120, Col . Copilco - Univer-
sidad, Coyoacán, DF. ' 

Al person'al administrativo en : 
STUNAM. ' Centeno No. 145, 

Col. Lo Esmeralda , lztapalapa . 
DF . 

Lo Comisión Mixta de Becas , de 
conform idad con lo establecido 
en las cláusulas 82 y 89 de los 
contratos colectivos de trabajo 
paro el Persona l Académ ico y Ad-

7 de enero de 1988 

- Entrega de ~olicitudes : del 11 
al 20 de enero. 
- Recepción ·Ele solicitudes : del 
12 al 20 de enero. 

Lo entrego 1y recepción de las 

Es requisito indispensable que 
el aspirante a obtener una beca 
esté inscrito en el plantel , sea 
alumno regular y tenga en el ciclo 
o en el año escolar inmediato an 
terior un promedio mínimo de 
OCHO. 



tecnología 
A 

V 

APORTES BIOTECNOLOGICOS DE LA UNAM 

1 ¡ 

i 

Enrique Galindo. 

La biotecnología es án~bito de una 
de las revoluciones científico-tecno
lógicas más importantes de fin de 
siglo. Por ello hay que fortalecerla y 
trazar en México un plan de acción 
frente a un mercado de productos 
nuevos que va a sobrevenir muy 
pronto, advirtió el M en C Enrique 
Calinda, del Centro de Investiga
ción sobre Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CEINCEBI). 

Entrevistado con motivo de ha
bers~ hecho acreedor al·Premio Na
cional de Ciencia "Puebla" 1987 en 
el área de Biología y Medicina, Ca
lindo señaló la necesidad de que los 
investigadores cuenten con un reco
nocimiento cotidiano a su labor, a 
través de mejores retribuciones y 
apoyo a. la consolidación de institu
ciones jóvenes y de importancia 
estratégica, como el CEINCEBI. De 
é.~te destacó que en sus cinco años de 
trabajo ha logrado resultados impor
tantes, muchos de ellos de utilidad 
para lá industria, la cual ha aporta
do un financiamiento muy amplio, 
no sólo para desarrollar proyectos 
específicos, sino en apoyo a un área 
determinada. 

Un ejemplo de tales resultados es 
el trabajo del propio Calinda, quien 

Permitirán sustituir importaciones 
ha participado en la transferencia de 
tecnologías desarrolladas por gru
pos interdisciplinarios de investi
gadores universitarios, a entidades 
del sector productivo. Asimismo, en 
el desarrollo de dos más que se en
cuentran en la, fase de promoción y 
licenciamiento. · 

Goma xantana grado técnico 

Calinda coordinó un grupo de in
vestigación formado por miembros 
de los institutos de investigaciones 
Biomédicas , en Materiales y de 
Química, de la UNAM, así como del 
Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), y del Colegio ele Posgradua
clos de Chapjilgo . El equipo trabajú 
durante cerca de cuatro años en el 
proyecto P,ara producir goma xanta
na grado t~cnico. Esta es una polisa
cárido microbiano ampliamente usa
do en la industria petrolera en la 
perforacióh y reparación ele pozos. 

1 

En 19851el IMP escaló el proceso a 
nivel semiindustrial, produciendo 
una tonelada del producto para rea
lizar pruebas ele campo, ele las cuales 
se concluyó que es viable la instala
ción en México de una planta capaz 
de produCir al menos .500 toneladas 
de goma xantana.al año. Cabe seña
lar que el volumen de importación 
de este producto oscila entre .500 y 
1000 toneladas anualmente. 

Acido 6-amino 1penicilánico 

Otro proyecto fue el que condujo a 
la obtención ·del ácido 6-amino peni
cilánico (6-APA), materia prima es
tratégica para la producción de pe
_nicilinas semisintéticas. Aquí, Calin
da participó en el desarrollo de cata
lizadores, utilizando extractos de la 
enzima e inmovilizándola en una resi
na macrorreticular . El resultado más 
re)evante fue la obtención de un ca
talizador con una actividad específi
ca 100 veces más alta respecto al que 
se contaba al inicio de la investiga
ción , con lo cual fue 'posible alcanzar 
niveles de hidrólisis de penicilina su
periores al 95 % en menos ele dos ho
ras. 

La empresa Genín, SA, que ad
quirió la tecnología en 1985, ha se
guido un programa de opt imización 
y escalamiento del proce~o, logrando 
catalizadores que compiten ventajo
samente con los desarrollados por 
compañías extranjeras. 

Goma xantana grado alimenticio y 
analizador enzimático 

El proyecto de producción el(' go
ma xantana grado alimenticio, c¡ue 
obtuvo el Premio Nacional de Cien
cia y Tecnología de Alimen tos 19R7 , 
está en proceso de ser transferido a la 
industria. Con el fin de ampliar po
tencialmente el . mercado de go111a 
xantana, el grupo coordinado por el 
entrevistado desarrolló un proceso 
que permite generar un productn de 
mayor calidad, para ser usado en la 
elaboración de alimentos y cosméti
cos. 

En cuanto al analizador, en su 
elaboración participaron in\'esti~a
dores del CEINGEBI y del Centro de 
Instrumentos, coordinados por Ca
lindo. Por el momento se ha probado 
exitosamente en el Hospital Inglés 
para determinar glucosa . En las 
pruebas, asegura, mostró ser tan di
ciente o mejor que los sistemas coll
vencionales de análisis, pero mucho 
más rápido y barato. Actualmente s~ 
está evaluando en otros campos no 
clínicos, como el de alimentos, don
de se requiere monitorear la con
centración de glucosa en ciertos pro
ductos . 

El instrumento, en proceso de li 
cenciamiento, ha despertado interes 
de una empresa por evaluar su mer
cado potencial y eventualmente cul
minar su diseño industrial. En pa
labras del entrevistado, es relativa
mente sencillo volverlo medidor de 
"cualquier cosa" , a través de una 
reacción enzimática, como pue
den ser sacarosa lactosa o alcoholes. 

El galardonado, Jefe del Departa
mento de Bioingeniería del centro, 
considera que no se le premió ~él ~n
dividualmente, sino a un eqUipO 111 -

terdisciplinario con varios años de 
trabajo en el área. D 
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tecnología 

SILOS ADAPTABLES~ OPCION PARA 
' 

ALMACENAMffiNTO DE GRANOS 
Diseñados en la Facultad de Arquitectura 

La infraestructura con que cuenta 
el país para el almacenamiento de 
granos no es suficiente; las pérdidas 

-económicas por la falta de un siste
ma eficiente para guardar alimentos 
son cuantiosas; por lo tanto, se re
quiere de la infraestructura ade
cuada . 

. Así lo informó la Dirección del 
Programa Universitario de Alimen
tos (PUAL), y precisó que las necesi
dades de alimentación en México se 
han incrementado rápidamente en 
los últimos ticrnpos, lo que ha gene
rado planes y estrategias p~ra 
aumentar la producción de ¡.{ranos, 
así como la importación de los mis
mos cuando se ha requerido. 

Aunado a lo anterior. la necesidad 
de proteger las cosechas ha propicia
do la importación de est ructura'>, las 
cuales no siempre son funcionales en 
nuestro medio. ocasionando una fu 
ga de divisas considerable sin obte
ner resultados favorables. 

La Dirección del PUAL explicó 
que el Laboratorio de Estructuras 
Laminares, de la Facultad de Arqui
tectura, se ha especializado en el de
sarrollo de nuevos sistemas estructu
rales de materiales ligeros con alta 
resistencia a agentes naturales, tales 
como ráfagas de viento de entre 180 
y 240 kilómetros por hora, y las ace
leraciones provocadas por los sismos. 
· Algunos de los sistemas son: es
tructuras velarias,estructuras neumá
ticas, estructuras especiales de acero 
y estructuras anticatenarias, los que 
se han desarrollado mediante estu
dios de estática de modelos y progra
mas de computadora. 

El proyecto de "silos adaptables" 
busca crear un sistema de almacenes 
que pueden ser reubicados fácilmen
te en todo el territorio nacional, de 
tal manera que se montan y 
desmontan en un mínimo de tiem
po para poder ser transportados a los 
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Existen dos proye'ctos: unos con capacidad de 
500 a 5000 toneladas (parcelaria); otros de 10,000 a 
40,000 toneladas (gran capacidad) 

lugares o regiones donde se necesi
ten, en virtud de lo cual los silos 
estarían siempre ocupados. 

El diseño arquitectónico de los si
los va en función de su capacidad; de 
esta manera se tienen dos proyectos 
iistintos: capacida8. de 500 a 5000 
toneladas {parcelaria), y con capaci
dad de 10,000 a 40,000 toneladas 
(gran capacidad). 

Los silos adaptables tienen como 
característica estructural una red de 
cables de acero tensada a su vez por 
una membrana estructural, forman
do así un sistema integral llamado 
velaría : La membrana estructural 
tiene determinadas características de 
elasticidad y resistencia, y está fabri
cada con base en una trama tejida de 
fibra poliéster de alta resistencia, re
cubierta por an;¡bos lados con cloruro 
de polivinilo, por lo que su duración 
puede ser hasta de 15 años . O 



Un problema muy serio no sólo 
pára México sino para Ainél:ica La ti" 
na y los países en vías de desarrollo es 
el endurecimiento del 'ft:ijol, ya ql..ie 
un gr.a:n porcentaje de las proteínas 
que cons~me la población proviene 
de las leguminosas. 

Con el deterioro o'endurecimiento 
el frijol- pierde · calidad, · disminuye 
sos carac;terístioas nutritivas, y se 
prolonga el tiempo que requiere pa
ra ser cocido o suavizado. 

Durante la cocción el frijol pierde 
rigidez, proceso en el cual se hacen 
solubles-cierto tipo de macromolécu
las de -carbohidratos, manifestó la 
doCtor¡¡. Irma Berna! Lugo, investi
gador¡l, del Departamento de Bioquí
mica de la Facultad de Química, 
qui~n, j'unto con un equipo de traba
jQ que.forma·con los doctores Alfan-

, . 

. ~~· . -. ' 
•· . ' ~ .,. 

so Carabez, del Instituto de Fisiolo
gía Celular; Ernesto Moreno y Javier 
Ramírez, del de Biología, y Zoila 
Nieto, Agustín López y Jorge Váz-

. quez, de la'Factdtad de Química, ob
tuvo en 1984 ~n premio del Progra
ma · Universitario de Alimentos 
(PUAL), por s1;1,ir'lvestigación. 

,1, 

Como resultado de este estudio, se 
sabe que el tiempo en el cual el grano 
p~erde la calidad depende en gran 
medida de la temperatura y hume
dad relativa del ambiente. El frijol, 
al ser almacenado en diferentes con
diciones cÜmáticas, pierde, primero, 
el acido fítico, componente que ~e 
lleva al calcio y al magnesio durante 
la cocción, lo que permite la solubili
zación de las pectinas. 

México, prosiguió, se caracteriza 
por ser un país de clima caliente, tro
pical y húmedo, por lo que es fácil 
que se desarrolle este fenómeno en el 
frijol q~e se encuentra en los almace
nes . 

Cuando el grano ha perdido el áci
do fítico se ~u plica su tiempo de coc
ción, pero conserva ciertas caracte-

1 nvestigadores 
universitarios trabajan en 
la selección de variedades 
resistentes al deterioro 

rísticas nutritivas; sin embargo, el 
fenómeno de deterioro avanza. 

En una segunda etapa se modifi
can los componentes de la pared ce
lular, aumenta el número de sitios en 
los que pueden interaccionar el cal
cio y el magnesio. En este periodo es 
más difícil la cocción, pero todavía 
se puede reblandecer pOr medio del 
remojo en sal. El sodio que se en- tr: -~ 
cuentra en el agua se intercambia en ~ ' .. 
el calcio y el magnesio y existe un fe
nómeno fisicoquímico entre estos dos 
elementos . 

En el tercer periodo, conocido co
mo proceso de lignificación, se modi
fican por completo los componentes 
de -la pared celular, principalmente 
se entrecruzan proteínas con fenoles, 
que proporcionan una gran rigidez a 
la pared celular; en esta etapa aun-

que se remoje y se mantenga al fuego 
durante mucho tiempo el frijol no se 
cuece. 

Durante esta fase es necesario uti
lizar componentes químicos para po
der revertir dicho fenómeno; un fri
jol que llega a esta tercera etapa ya 
rio es nutritivo. 

Actualmente, continuó, el equipo 
trabaja con diez variedades de frijol 
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que son los de mayor consumo en 
México . Se estudia cómo se compor
tan en el almacén, cuáles se dete
rioran más rápido y los cambios que 
sufren , además se investigan las dife
rencias de los componentes químicos 
para conocer los marcadores genéti-
cos que se deben buscar. . 

Las variedades utilizadas en esta 
investigación se tienen clasificadas 
en tres grupos: la primera es resisten
te al envejecimiento o deterioro,co
mo lo son las familias de Michigan 
400 y 800 y el Cacahuate Jalisco; otra 
es mediana, como el Ojo de cabra, y 
la última, la más susceptible al endu-
recimiento, como el Bavo 400 v el 
Pinto nacional. - · 

Durante esta investigación se han 
buscado los marcadores enzimáticos 
los cuales se pueden heredar genéti: 
camente, y se trabaja en la selección 
de variedades de frijol del agrado del 
consumidor y resistente al deterioro. 

Igualmente se estudia el fenómeno 
de la !ignificación: en qué momento 
se lleva a cabo en estas variedades de 
frijol , si no se realiza, el porqué; la 
inexistencia de enzimas para que se 
lleve a cabo este proceso. · 

En este proyecto se ha atacado el 
problema desde diversos puntos de 
vista: se buscan causas bioquímicas, 
cambios estructurales y alternativas 

. tecnológicas para el uso del frijol en
durecido . 

Ultimamente se ha detectado que 
durante el proceso de endurecimien
to el contenido de cuerpos proteicos 
en el citoplasma del frijol es mayor 
en las variedades resistentes que en 
las susceptibles, finalizó. O 

Ana Lilia Torices . 
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30°/o UE ALIMENTOS / 
SE ~mRDE POR FALLAS 
EN EL ALMACENAMmNTO 
Tecnología~ de . baja temperatura 
reducirían las pérdidas 

· A1 menos un 30% del total de 
los alimentos que se producen en 
el país se pierde por la carencia de 
técnicas adecuadas para su alma
cenamien~o, aseguró el MC Juan 
Carlos Lage Soto. Este porcenta
je, añadió, podría disminuirse en 
un 18% si se diera mayor atención 
al desarrollo de tecnologías de ba
ja temperatura en el procesamien
to de alimentos. 

Un indicativo del escaso interés 
por esta rama tan necesaria para 
la distribución alimentaria es que 
México sea el único país de rele
vancia que no pertenece al Insti
tuto Internacional del Frío. con se
de en París. A este organismo, ase
sor de la ONU, están afiliados 
cuatro quintos de los países del 
mundo. Aclaró que el campo de 
las bajas temperaturas tiene apli
caciones tanto en lo referente a la 
refrigeración y congelación tra
dicionales, como en procesos que 
se llevan a cabo en las industrias 
alimentarias, metalúrgica, quími
ca y petroquímica. En la primera, 
pa~a la conservación de productos 
con sus cualidades nutrientes ori
ginales y en procedimientos de se
cado o transferencia de masa. 

El científico señaló que el go
bierno federal ha puesto atención 
en el tema a través de programas 
nacionales . Sin empargo, acadé
micamente hay mucho por hacer 
aun, pues las posibilidades tecno
lógicas están a un nivel mayor de 
lo que se ha estado aplicando. In
formó que el Programa Universi
tario de Alimentos está tratando 
de agrupar a los pocos especialis
tas en el área. Este año organizó 
dos cursos nacionales y cuatro en 

· años anteriores. Se pretende lla
mar la atención sobre la influen- . 
cía que los conocimientos ya exis
tentes pueden ejercer para que el 
país salga del atraso en alimenta
ción. 

El entrevistado, profesor de la 
Universidad de Baja California 
Sur, ha hecho investigación en la 
especialidad y colaborado en la 
instalación de las más modernas 
plantas industriales de alimentos. 
Asimismo, coordinó el curso Tec
nologías de baja temperatura en 
el procesamiento de alimentos, 
impartido recientemente en el 
Programa Universitario de Ali
mentos. O 

GACE'rAir.'l 
UNAMa 



ciencia 

A V ANCES SIGNIFICATIVOS ,/ 
EN EL DESARROLLO DE NUEVOS 
ANTICANCERIGENOS EN LA UNAM 

Las investigaciones sobre cáncer. 
. La investigación científica de las úl
timas décadas ha permitido avances 
considerables en el conocimientó y 
tratamiento de las enfermedades 
neoplásicas. Esto no indica que el 
problema está resuelto; se ha logrado 
el control satisfactorio de ciertas for
mas de cáncer, partiCularmente de 
sus variedades más sensibles a la 
quimioterapia y la radioterapia. Los 
procedimientos de diagnóstico que 
permiten una identificación tempra
na de la enfermedad han facilitado 
el tratamiento oportuno, muchas ve
ces quirúrgico, que por lo menos en 
el 50 % de los casos significa la res
tauración de salud de los pacientes. 

Sin embargo, todo el equipo nece
sario para el diagnóstico y la tera
péutica, incluyendo a los medica
mentos anticancerosos, son produc
tos de importación, lo que hace que 
cada día sea menor el número de me
xicanos que tienen acceso al benefi
cio de esta tecnología. De esta forma 
la UNAM ha integrado un grupo in
terdisciplinario cuyo fin es obtener el 
desarrollo tecnológico necesario para 
disponer de anticancer ígenos a un 
precio que pueda resultar accesible 
para nuestra realidad nacional. 

·Los medicamentos d isponibles en 
la actualidad, que tienen actividad 

, contra el cáncer, son ci totóxicos; es 
decir, influyen sobre el crecimiento 
de las células tumorales y las destru
yen, o tienen efecto hormonal, esto 
es, detienen el crecimiento de los tu
mores que tienen origen en un órga
no hormonodependiente. 
· En general, todos los compuestos 
citotóxicos finalmente interrumpen 

·la síntésis de ácido desoxirribo
nucleico (I,)NA); por ello, son más 
efectivos en los procesos canceríge
nos con alta velocidad de reproduc
ción celular (leucemias agudas). Es 
claro qu'e este mecanismo de acción 
de los citotóxicos también afecta a 
los tejidos normales en los que hay 
gran proliferación celular, causando 
en ellos daños con frecuencia muy se
veros. 

La necesidad de medicamentos 
con acción selectiva sobre las células 
cancerosas, con menor toxicidad ge
neral, y menos costosos, fundamenta 
la búsqueda ,de nuevos anticancerí
genos. 

Proceso de desarrollo de nuevos me
dicamentos. Cabe subrayar que el 
des~rollo de medicamentos es un 
proceso muy complejo, muy largo y 
muy costoso. Baste decir que este 
proceso· ·implica desde el diseño y 
síntesis de las moléculas (investiga
ción química) , su estudio exhaustivo 
e'n animales de laboratorio (investi
gación preclínica) y, posteriormen
te, su prueba controlada en el hom
bre (investigación clínica). Ello re
quiere de la participación de gran 
número de especialistas y de hasta 10 
años de arduo trabajo de laborato
rio. En esta época, esto resulta muy 
costoso; por ello, los medicamentos 
disponibles en la clínica se han des
cubierto y desarrollado sólo en 
aquellos países cuya industria quími
co-farmacéutica es económicamente 
muy 'poderosa . 

Investigación químico-biológica pa
ra el degarrollo de medicamentos. 
En nuestra Universidad , desde hace 

CANCER: ALTA FRECUENCIA NACIONAL 

N uest ro país, a pe~ar de estar 
eri vías de desarrollo, presenta 
cam.bios en las causas de mortal i
dad que se acercan a los países de
sarrollados. En las últimas déca
das, e1: cáncer ha aparecido dentro 
de las 10 primeras causas de 
muerte, y en el último anál isis rea
lizado que corresponde al año de 
1983. figura como la cuarta causa 
de muerte a niYcl nacional ven el 
DF, ocupa el segundo l uga~. 

En relación a la frecuencia, no 
se tiene el registro que nos permi
ta conocer el número de casos c¡ue 
se presentan anualmente, aun
que, por los datos reportados por 
las insti tuciones especializadas, 
así como por el muestreo institu-

cional que llevó al cabo la ( :am
paña de la Lucha c~mtra el Cán
cer y que incl uyú a la Unidad de 
Oncología' del Hospital General 
de México, al Instjtuto Nacional 

: · de Cancerología, Hospital de 
Oncología del IMss·, Hospital 20 
de Noviembre del ISSSTE, Ho~pi
tal de -la Mujer, Hospital de Mari
na, Hospital Mili tar .·Y los princi
pales centros hospitalarios pri\·a
d ós de la ciudad de México. se. 
puede asegurar que el cáncer dd 
cérvix es' el más frecuente, hecho 
más aparente para aquell as insti-

. tuciones que proporcionan asis
tencia médica a las cla~es más 
desprotegidas de nuestra so
ciedad. Por esta razón, se acepta 

' 
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Rodolfo Rodríguez. 

muchos años, se han llevado a cabo 
investigaciones de diversa índole en 
este campo; sin embargo, tales es
fuerzos han sido poco fructíferos. 

Desde 1985 un grupo de investiga
dores de las facultades de Química y 
Medicina y del Instituto de Investi
gaciones Biomédicas decidieron arti
cular sus esfuerzos y experiencia en 
favor de un proyecto que tiene como 
meta el desarrollo de nuevos anti
cancerígenos. Los avances observa
dos después de 2 años han ido consi
derables y justifican pi namente un 
mayor apoyo a estos esfuerzos. 
Actividad citostática de fármacos 
con centro metálico. El diseño y 
síntesis de fármacos con centro metá
lico ha sido motivo de e tudio en la 
Facultad de Química desde 1975. El 
grupo de investigación encabezado 
por la doctora Lena Ruiz Ramírez ha 

que el eáncer es un problema so
cial en nue~tro país que afecta 
principalmente a mujeres júvenes. 
madres de famili a. y por lo tanto 
al núcleo ele la unidad social que 
constitu\·c la familia . 

El av~nce tecnológico logrado a 
partir de la Segunda Guerra Mun
dial es verdaderamente impre
sionante, obteniendo. en el campo 
de la cancerología, diagnústicos 
precisos con lo <¡U(' se logra una 
exacta clasificacii>n clínica: lo que 
permite instituir el tratamÍ(' nto 
má~ adecuado para cada caso en 
particular. esperando con ello ob
tener un ma\'or número de cura
ciom;s, o por.lo menos un aJi,·io en 
los síntomas e\·itando el sufri
miento que con frecuencia prodt;
ce esta enfermedad. 

Ahora bien , todos los equipos 
involucrados: aparatos radiológi-
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logrado sintetizar 72 n molécu
las, cuyo diseño fue prinéipalmente 
orientado a la obtención de antican
cerígenos. Este tipo de compuestos, 
que se encuentran totalmente carac
terizados, tiene la posibilidad de in
teractuar con el DNA, corno lo hace 
el CIS-PLATINO, que a nivel clínico 
es uno de los compuestos más efica
ces en el tratamiento de diversas for
mas de cáncer, como el ca~cinoma 
dE!! testículo y del ovario. 

Por su parte, los 
dosporiel grupo:de investí 
cabezado por la 
Ostrosky, del Instituto 
ciones Biomédicas, 
de los doce 
hasta la fecha 
proliferación de 
en cultivo. Las 
queridas y. el patrón de 

co.~, incluvendo tomografí 
putarizad~. rcsonanci~ m 
nuClear, pruebas de radi< 
noensayo. aparatos de m 
nuclear , aceleradores es de 
electrones, isútopos radiactivos 
artificales, así como- el empleo de 
medicl\men tos a n t icancerosos. 
son productos de importación, lo 
que hace que por el escaso poder 
adquisith·o de núestro peso cada 
día sea menor el número de mexi. 
canos que tienen acceso al benefi-
cio de esta tecnología. por,lo que 
resulta urgente c¡ue se lle\'e al ca-
bo la acciún que ha iniciado la 
UNAM, al integrar un grupo mul~ 
tidisciplinario cuyo fin es obtener 
el desarrollo tecnológico necesario 
para producir todo lo que se re
quiere, a un precio que resulte ac
cesible para nuestra realidad na
cional. O 

mejante al observado con el CIS
PLATINO y la MITOMICINA, que 
son dos medicamentos antineoplási
cos de gran uso en la medicina onco
lógica. Además, uno de los ¡nedica
.mentos evaluados es' capaz de inter
actuar con los cromosomas de las 
células en forma similar al CIS~PLA
TINO. 

Por otro lado, el doctor Rodolfo 
Rodríguez Carranza, de la Facultad 
de Medicina, ha encontrado que los 
efectos que producen en el organis
mo estos productos sintetizados en la 
UNAM no son esencialmente distin
tos al de otros antineoplásicos, y que 
su toxicidad aguda es relativamente 
inferior a éstos. 

El doctor Rodolfo Díaz Perches, 
colaborador en este proyecto, subra
yó que los resultados son muy prorni
sorios, pero que todavía se requiere 
de meticulosos y complejos estudios 
en animales de laboratorio antes de 
considerar la prueba de estos fárma
cos en el hombre. Por un lado, será 
necesario continuar la caracteriza
ción biológica de las dos substancias 
identificadas, incluyendo el ·estudio 
de sus efectos en modelos experimen
tales de tumores en vivo. Por el otro, 
habrá que conocer su farmacología 
general y nivel de toxicidad en varias 
especies animales. Sólo así se podrá 
establecer su verdadero potencial" 
anticancerígeno. 

Este proyecto no sólo ha propi
ciado un verdadero trabajo interdis
ciplinario; también ha fortalecido la 
metodología necesaria para el estu
dio de los antineoplásicos en nuestro 
país y ha facilitado la formación de 
recursos humanos, ya que en el mis
mo trabajan estudiantes de licen
ciatura y posgrado. O 
Información procesada por las biólo
gas Carmen Sánchez y Pilar Contre
ras, del Centro de Comunicación de 
la Ciencia . 
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En México, la situación pecuaria 
bovina mantiene graves y diversas 
dificultades , destacando por su mag
nitud la infestación cutánea oca
sionada por garrapatas. El ácaro pa
rásito se encuentra ampliamente 
distribuido en el país , especialmente 
a lo largo de las sierras Madre Occi
dental y Oriental, en la región coste
ra del Pacífico, desde Sinaloa hasta 
Chiapa~, por todo el litoral del Gol
fo, así como en el sur. Las garrapatas 
causan daños directos e indirectos, 
principalmente en el ganado bodno, 
y han originado durante este siglo un 
problema parasitológico con carac
terísticas epizootiológicas y repercu
siones nacionales. El parasitismo 
obl igado o dependiente que mues
tran las garrapatas Boophilus annu
latus y Boophilus microplus para con 
la especie bovina se basa en la necesi
dad de sangre como fuente alimenti
cia para el cierre de su ciclo biológi
co. v desencadena deterioros en la 
acti~idad orgánica del huésped, con 
consecuentes si tuaciones de alerta en 
la sanidad, economía y aspectos so
ciales de la ganadería mexicana. 

La Reunión de investigación pe
cuaria en México 1987, organizada 
por la Facultad de Medicina Veteri
naria y Zootecnia , el Instituto Na
cional 'de Investigaciones Forestales 
y Agropecuarias, SARH, y la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán, 
planteó, entre otros témas, la impor
tancia que tienen el .control y la erra
dicación de la garrapata en México. 
Asimismo, se precisó que dependien
do de las condiciones ambientales, la 
raza bovina v las medidas de control. 
un animal IÍega a sufrir una carg~ 
parasitaria de 10,000 a 100,000 
garrapatas Boophilus spp por año, lo 
que a su vez implica una merma de í 
a 70 kilos en la producción de carne 
por bovino durante ese mismo pe
riodo. 

Aparte de ser vectores v reservo~ 
rios potenciales de agentes infec
dosos , las· garrapatas causan pérdi
das directa~ , ocasionadas por la suc
ción constante de sangre , a razón de 
2 cm3 del líquido en 2 a 4 horas por 
garrapata, y provoca en el animal un 
cuadro clínico con anemia prqgresi
va que por sí sola puede ser mortal , 
en especial para los becerros. En su 
mayoría, las gan:apatas producen 

müNAM · 

molestias a su huésped que dificultan 
su alimentación y reducen la capaci
dad productiva . Paralelamente a las 
pérdidas importantes de peso corpo
ral, las vacas pueden padecer inferti
lidad parcial o total debida a la inhi
bición deja actividad y/o síntesis de 
determinaaas hormonas involuc ra
das ,en la~· r,'eproducción, como son las 
gonadotr pinas fisarias. Los estros se 
vuelven ás silenciosos y el índice de 
gestación declina. Asimismo, la 
síntesis ~Iterada .de transportadores 
sanguíneos de hormonas y la persis
tente anorexia conducen a una re
ducción del orden de 40 a 60 % de la 
capacidad reproductiva del hato . 
Por su parte, en los jóvenes la parasi
tosis desencadena un marcado retra
so en el crecimiento, vinculado con 
una inhibición de la síntesis proteica, 
y con ello, del desarrollo de las masas 
~usculat~s; así los becerros parasita
dos'se en~uentran flacos y débiles. 

entre los que sobresale el causante de 
la enfermedad conocida como piro
plasmosis o babesiosis del ganado . 
Este padecimiento es asimismo de 
etiología parasitaria, , . específica
mente producido por los protozo
arios llamados Babesia bovis 1 bige
mina. Tales microorganismos parasi
tan el torrente sanguíneo e inntden 
los glóbulos rojos del bo\'ino. El ciclo 
biológico e infeccioso de esto~ he
moprotozoarios inicia etwndo la 
garrapata se alimenta de esta \altgre 
infectada, la cual es digerida <'11 su 
tracto digestivo, con la po-;kri11r li
beración y migración de la.' l>aiH'sias 
hacia los ovarios de la he111hra . Ahí, 
los protozoarios se introdtrl'< 'll t'll los 
huevecillos para entonces ad< ·nl rarse 
específicamente en las glúndulas sa
livales de la nueva generat·i<.llt de 
garrapatas en formaciún . lJ na 1·cz 
nacidos dichos animales~· al alilltt·n
tarse de la sangre de bm·i ""' \;titos 

CAMP~A CONTRA 
LA GARRAPATA 
Limita el desarrollo de la 
ganadería nacional 

En unidades semiintensivas desti
nadas a la actividad lechera, la pro
ducción láctea puede descender de 
14 a 48 % en el hato, cuya recupera
ción se logra tras 15 a 30 días de pos
tratamie~to' farmacológico . Esta si
tuación eleva los costos de, produc
ción y suele ser un obstáculo para ra 
crianza e n pastoreo del ganado le-· 
chero e1-1ro peo en zonas tropicales. 
Otro problema provocado con la in
festación por garrapatas son las per
foraciones en las pieles, las cuales se 
extienden en la mayor parte de su su
perficie, dificulta~ el curtido y dis
minuyen el precio de venta de est~ 
subproducto. 

Causante de la piroplasmosis 

El jefe del Departament o de 
Parasitología de la FMVy z, doctor 
Héctor Quiroz, manifestó que los da
ños indirectos que acarrea la parasi
tosis por garrapatas refieren . a la 
transmisión de agentes etiológicos, 

transmitirán a través de \tt \;di' a los 
hemoprotozoarios, los cual<·, ltaltrún 
invadido los glóbulvs rojo' 1 ra' llllOS 

8 a 12 días v descncad<·nar;út el 
' cuadro clínico. de la piropl a, tn<tsis. 
· Esta condición agrava lós sigrt"' ini

ciales debidos a la acciún cl11rpadora 
de las garrapatas, y las lesiont •., de la 
piroplasmosis incluyen la dt ·s l ruc
ción de los· glób.ulos rojos,. al!t-rat"iún 
de la coagulación sangni nea . que 
junto con la liberación de to.\ina' lle
van al animal a un estado de ant'mia 
y toxemi~, para conclnir con la 
muerte. Sin embargo, los casos fata
les suelen ser raros en el ganado 
criollo, por virtud de la rcsi\tt ·neia 
natural y la otorgada al naci111iento 
por el calostro o primera leche que 
toman los, becerros de madres adul
tas e inmunológicamente adaptadas. 
Asimismo, la piroplasmosis es más 
frecuente km bovinos de razas emo
p~as o en aquellos animales trans
portados desde regiones con ha jo o · 
nulo nivel. de infestación. Con ello, 
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la garrapata imposibilita toda prác
tica genética basada en la introduc
ción de razas de ganado especializa
do en la producción de carne o leche, 
y se ha vuelto uno de los obstáculos 
más limitantes del desarrollo de la 
industria ganadera nacional. 

. Diferentes familias de garrapatac; 
mgresaron al continente americano 
junto con la introducción del ganado 
europeo, revistiendo mayor impor
tancta actualmente en México tras 
c_inco s_iglos de adaptación a la~ par
ttculandades agroclimáticac;, la fa
milia Ixodirlae, a la cual pertenece el 
mencionado género Boophilus. Estac; 
garrapata~ se caracterizan por tener 
el cuerpo aplanado mientras están en 
ayuna~ y en forma de globo después 
de la succión de sangre, con una lon
gitud prom dio de 4 a 11 milímetros. 
El ácaro cuenta en la parte ant rior 
de su cabeza on cstru turas conoci
das como palpos, cuya función es de
tectar las zonas más delgadas e irri
gadas de la piel, para ahí rasgar e 
introducir su hipostoma u órgano de 
succión. Una vez ocurrida la cópula 
sobre el huésp •d, la hembra se reple
ta ele sangr • durante varios días para 
entonces caer al suelo , realizar una 
postura ele aproximadamente 4,500 
huevos y morir . El periodo de incu
baciún de los hu .vos varía de acuer
do con las condiciones de humedad y 
temperatura del medio y puede ta;
dar de 2 semanas a 7 meses. La f'\:lo
sión de éstos libera larva~ que tre
pan al pasto alt;) para ahí 'subirse al 
ganado en el que, gracias al constan
te aporte sanguíneo. evolucionarán a 
ninfas y posteriormente a garrapatas 
adultas y sexualmente madura~. El 
apareamiento se da nue,·amente , . en 
esta forma se repetirá el ciclo lioló
gico. el cual dura en su totalidad 
unos 2.5 día~. 

Durante la reunión, se menciona
ron los primeros estudios nacionales 
sobre la parasitosis por garrapatas, , . 
se especificó que fue en 1905 cuand;1 
por ¡~rimera , ·ez e n México se reporte! 
la ptroplasmosis bovina, ,. en los 
años de 1927 y 1928 cuando se for
malizaron las actividades de lucha 
contra la garrapata en los estados de 
Chihuahua y Sonora. En 1942, el 
doctor Manuel Chavarría inició mi-

. nuciosos trabajos para la cla~ifica-
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ción taxonómjca y la distribución geo
gráfica de las garrapatas, los cuales 
contribuyeron a una mejor defini
ción del combate contra estos ácaros 
perjudiciales para el ganado. Así, a 
partir de 1969, .un modelo operativo 
de control v erradicación se fue 
implantando-en cada uno de los esta
dos de la federación. En• 1972, el es
tado de Sonora logra la erradicación 
en 2. 5 millones de hectáreas, y en 
197.'5 se constituye el Fideicomiso 
Campaña Nacional contra la Garra
pata , el cual tomó fin en 1984 debido 
a la situaciún financiera y económica 
del país que no hizo posible un nuevo 
préstamo. Ese fideicomiso .permitió 
contar con un programa cuya mag
nitud y penetración crearon condi
ciones propicias para superar algu
nas deficiencias tecnológicas que 
impedían a corto plazo intentar pro
yectos integrales de desarrollo .' Des
de entonces, el método de control 
más eficaz y práctico consiste básica
mente en hacer pasar cada 21 días al 
ganado por un baño de inmersión, 
preparado a base de una solución 
ixodicida o garrapaticida. El tanque 
o baño tiene una capacidad media 
d~ lO a 12 mil litros, con una profun
dtdad de 2 metros v medi.das de lon
gitud y anchura táles que permitan 
una inmersión completa del animal. 
De 197.5 a 1986, se construyeron 
22,.560 baños garrapaticidas, · con
tándose así en la actualidad con <-un 
total de 3.'5: 691 unidades. Cabe men
cionar que dicha construcción se ha 
, ·enido desacelerando, ya que ciertas 

Causa 
daños 
directos 
e 

í: indirectos; 
se 
persigue 

su 
erradicación 

áreas ganaderas han visto satisfechas 
sus necesidades. 

Resistencia a los ixodicidas 

Al elegir el garrapaticida para la 
preparación del baño deben tomar
se en cuenta su toxicidad para el bo
vino, su persistencia en la piel y el 
pelo, la probabilidad de contamina
ción de la leche o la carne por resi
duos tóxicos para el hombre y lapo
sibilidad de resistencia progresiva 
por parte de los ácaros. Los ixodici
das actualmente utilizados se carac
terizan por provoc'ar una parálisis le
tal en el ácaro, con su consecuente 
desprendimiento y caída. Sin embar
go, desde 1976 se han observado los · 
primeros indicios de resistencia por 
parte del género Boophilus spp, así 
como por las garrapatas Amblyom
ma spp, que se han vuelto más noto
rias y problemáticas en razón de la 
disminución poblacional de aque
pas. Ha contribuido al desarrollo de 
1dicha resistencia el uso de soluciones 
ixodicidas preparadas a concentra
ciones. por debajo de las indicaciones 
recomendadas , ya sea por falta de 
conocimientos al respecto o bien por 
insuficiente producto debido a su 
elevado costo, fomentándose enton
ces la sobrevivencia y adaptación de 
cierto número de parásitos. A pesar 
del fenómeno ele resistencia, los or
ganofosforados, junto con los pi
retroicles y amidinas son pór el mo
mento la principal opción química 
en el control de la garrapata: por . 

(pasa a la p6gina 1-4) 
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ello, el interés de la industria pro
ductora de ixodicida~ debe estar cla
ramente supe<:litado a las políticas y 
estrategias del progra;na oficial , v n;> 
éstas a_aquelia , expuso ef doctor José 
Trápaga de la Direcciún de Salud 
AnimalSARH, durante la reunión. 

Ü \ FO hechÍ> relevante (¡UC SC logre> 
e<)rda_cárnpaña "fue el estableéjmíen
to de una infraestructura destinada a 
\itgilar la ú)ovi\i~ación de ganado, 
represeritada por la construcción de 
140 únidades de ·c<introl v 'la fo'n11~
c\ún de tÍna línea_ cmtrentenariaque 
delimita regiones indemnes de infes
tacióú. Ese mismo sistema sirve tam
bién al fortaJecimiento de otros 
pn>grán1as; tanto de .ÍI1dole sanitario 
comó~ , por ej~IJlpÍo, de. mejoramien~ 
to genéttc<) o nutricional. , Actual
mente, las ¡5Tinci¡n1Ies líneas de ac-
9IÓn ~e l<;1 campaña están diri'gidas a 
IJ presei~ación de las áreas ¡¡¡; res. el 

: · refüttziuiliento de las actividades de 
. cdntp)Í:' ef rna.rHenímíento del siste~ 
· m~ ·P~·ra ~dgilai: la moviiizadún ·del 
g~náq~)~.' 1~ cc>ntinuación de las acti
yidadt;,<; ~~prohioci(m, siendo prcmi

. sas ~s~n~iales la participación dd ga
ll<lder~> ~·"la . legislación sanitaria · en 

. ~~g'o~ ~iu~;~ct>ilfi'ere a esa cainpaña ca
racter gene,rat, permanente y obliga

.. torio. Consiélerimdo la cantidad de 
. · récúrsos rÓtNilizados y la penetra- . 

ción . E1grad,a , ~a Campaña j'lacional 
cont,ra: .. lf! Qartapata puede compa-

-nitsé e.Ó11, l ó'~ pnígraq1as de .crradica
ciórl dé-la fiebre aftosá v· de la 'ence
faliti.{'ec}uirrá' ve11ezolarÍa ~ en Jo;quc 
refier.e a ' s¡l! ud anini al. O 

·, 

.:~' - .· . ... . . 
( . 

·.',·· Enrique Bravo A randa. 
~ - · . 

REFERENCIAS ' ' · · ' 

sociedad 

REZAGO EN LA PRODUCCION 
DE ENERGIA ELECTRICA 
Uno de cada cuatro mexicanos carece 
de ·ella 

A .27 añó~ de' la nacionalización de 
la indtistria eléctrica, uno de cada 
cuatro mexicanos carece de energía 
eléctrica, 3/4 partes de la población 
rural sólo la ti eh e para "prender" un 
foco y . no . para operar alguna má
quina y sólo-se a·provechaell8 o 20% 
del potencial ~idroeléctrico para ge
nerarla · 

Ante esta situación, el licenciado 
Miguel Breceda, del iristituto de ,In
vestigaciones Económicas (UEc), 
consideró que para cualquier sistema 
energético a nivel mundial , sobre .to

. do lo~ subdesarrollados, resulta muy 
9ifícil . dotar de , electricidad a todas 

_las . comuúidades dispersas, ¡;rinci~ 
palmente-las rurales. · · · 

. Por otr~. parte, se dice que es incos
teable tender los cables hacia 80 mil 
poblados d.el interior de la República 
Mexicana; va que las líneas eléctricas 
obedecen ¿un sistema centralizado 
de ahí lo .costoso de ll~var electrici~ 
da<;! a los pequeños poblados. , 

Ese enf<19ue centralista y también 
c.orporativista, que a. toqo el país ha 
afectado, ·~e originó. en la época del 
alemanismó, cuando se buscó la rá-: 
pid~ ihd~strialización ,· t¡~bana , lo 
cuar ~fec~ó -las etapas de planeaeión 
inkj~les ,-'lenien~o Iá' industria priva
da ptiori,<llad en ello . . 

·El lice.nciado Breceda agregó que 
la in~at:isfacción de la demanda, que 
pudo. i,sol ucionarse desde hace 

' mychos a'ño~i··con sistemas descentra
liz~d<is; prqyectós de microhidráuli 
clis :o· cop plantas de generación tér
mi,ca convencionales no ha: podido 
res(;lJ·verse; '. no obstante· los esfuerzos 
dé;la .CFE, ep parte porque se' le .ha 
dediGado .rma grlm inversión a proc 
yeetos mega•lómanos y a la . política 

,cef)tralízada. deJa misma ·Comisión · 
' . ' 

así como a problemas de carácter téc-
nicc, :- . ' . . 

. D~sptiés de señalar que la deman
da· dé · erie(gía ep México es imár..: 

··' 

Magar.. Celdas fotovoltaicas, posihl t: snlu· 
ción . 

quica, derrochadora e ir raciniial. ~ · 
que no se tiene concierwia ,c,hn· el 
uso racional de la energía l'tl-ctril'a . 
indicó que el país etlt'riL.i t·c, IJ la 
tecnología necesa ria para ~c·Il!'rar 
mayor cantidad de electri cidad al ra
vés.de plantas microhidrút diva'. pe
ro que se ignoran :;us n·nl aja ' . .. Así. 
el problema sería más bien de ('a rúe
ter económico"' . 

Por su parte, el físico Ho~1 · r \la
gar, del Instituto de ln H·stiga c i <~ tll'S 
en Materiales (IIM) , afir rnc'¡ 1pl!' el 
desperdicio de electricidad se debe a 
que ésta es muy barata. ptll'' nn se 

· vende a precios reales porque e' .\ul>
sidiada,. y que."cualquier cosa <¡tl l' se 
da gratis o subsidiada tiende a ser 
desperdiciada... Agregú que esa es 
una de las causas de la mala calidad 
de la energía en las comun idades m
raJes, lo que incluso sucede en las 
grandes ciudades. 

Consideró que algunas tar ifas 
tienen un excesivo subsidio, el ct1al a 
corto plazo, de manera proYisionaL 
es bueno, pero no a largo plazo. Los 
''picos" que existen es por la falta de 
un. costo preferencial , que ya se da 
en algunos países europeos. 
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Una alternativa para solucionar 
este problema, coincidieron ambos 
investigadores, la representa la utili
zación 'de celdas fotovoltaicas v siste
mas splares, aunque actuaÍmente 
representan costos muy elevados: no 
obstante, ya ex isten algunos prototi
pos y líneas de investigaci!Jn tendien
tes ·a la descentralización . Otra es 
que cada quien tenga su propia plan
ta de diese! o cornbustóleo y además 
se propicie la cogeneración de 
electricidad , lo cual para proyectos 
pequeños es factible. 

Roger Magar dijo que para siste
mas críticos las celda~ voltaicas son 
mucho más conven iente.~ de instalar
se pues son mejores que los motores 
diese! , ya que tienen una duraciún 
de 20 a 40 años , v no necesitan man
tenimiento: mie~tras que los prinw
ros cuando mucho durarán dnco 
años y aunque su instalaciún no 
representa ningún problema. su 
fabricación aún no es !Jplima. En 
Temixco. Morclos, en el Laboratorio 
de Energía Solar de la UNAM. se es
tá trabajando sobre ello. p ·ro el 
problema sigue si ·ndo la fabrica 
ción, y el apoyo no ha sido vigoroso 
ni permanente . 

Breccda señalú que en los sistemas 
solares se debería estar investigando 
mucho más, pues no obstante que 
ahora es muy costoso en el futuro 
sería la soluciún . .. Ya existen sistemas 
de radiotelefonía rurales solares. sis
temas de auxilio en las carreteras, 
incluso para el bombeo de agua exis
ten también bombas solares"". 

Otra fuente alterna para generar 
electricidad, indicó. es la quema de 
basura, de bagazo de caña y la re
gionalizaéi!Jn de la misma CFE, pe
ro que todo depende de cada caso y 
de cada zona: hav lugares donde no 
es rentable ni au·n con una política 
comercial suicida. Recald> que las 
mismas necesidades regionales harán 
diseñar políticas má<; adecuadas, 
"pero como la Comisión es un orga
nismo centralizado va a ser muy 
difícil su descentralización ... 

En cuanto al papel de lossupercon
ductores en el futuro, los entrevista-

. rdos señalaron CJUC evitarán la 
/ caída'" del uso de energía por calor 
en la transmisión. v la harán m á<; efi
ciente. "Evitarán que se produzca en 
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·Reducción de presupuesto 

DIFICD. CUBRIR EL DEFICIT DE ENERGIA 
ELECTRICA · 

E1 nuevo ~umento a. pr~ductos 
y servicios estratégicos, entr~ ellos 
la electricidad (84%), torna más 
difícil cubrir el déficit que existe 
en el país de este · tipo de energía, 
pues el presupuesto de la Comi
sión Federal de Electricidad y de 
la Compañía de .Luz y Fuerza del 
Centro serán reducidos: el del pri- · 
mero pasará de 7 billones 45i,IOO 
millones a 6 billones 840, 109, 
mientras· que el del segundo de 
921,488 millones de pesos a 
845,926. 

Esto obligará a la CFE a dismi
nuir el ritmo de la concreción de 
sus obras y provocará rezagos en 
el suministro de luz, pero no se 
afectarán los. proyectos a corto 
plazo . Lo mismo sucederá con la 
Compañía de Luz, cuyo presu
puesto asignado para 88 es infe
rior a la cantidad que recabará 
por el cobro por la prestación de 
sus servicios. 

Por ot ro lado, con el incremen
to del 84 % a las tarifas eléctricas, 

permanente ha.sta marzo, fecha 
en que emp~zarán a aumentar 
gradual y concertadamente de 
acuerdo a la inflación, tampoco 
alcanzan los costos reales de la 
energía. eléctrica, como plantean 
algunos investigadores, para evi
tar el derroche, por lo que se hace 
necesario crear conciencia en los 
consumidores y motivar mayor
mente la producción de tecnolo
gía en el campo ne la electricidad 
de mejor calidad, lo cual repre· 
sentaría una mejor solución al 
problema de carencia de electrici
dad en el país, sobre todo · en las 
zonas rurales , que aumentar los 
costos. 

Si en dichas zona5 existe caren" 
cia: y mala calidad de la energía, 
en el centro del país la red de 
distribución es muy antigua en 
múltiples colonias, que también 
afecta el suministro de luz en la 
urbe. Ese equipo requiere amplios 
recursos para su mantenimiento y 
el presupuesto programado no 
prevé esta situación. O 

grandes cantidades, incluso permiti
rán el almacenamiento de la energía 
para utilizarla .cuaildo se necesite"'. 

Finalmente, el licenciado Breceda 
afirmó que el ·problema .de la caren
cia de electricidadseguirá ~iendó des~ 
atendido, no obstante que existen 
proyectos viables de la CFE por su 
regionalizaci{m, mientr¡,ts que para 
Roger Magar la impl:antación ,de. ta
rifas re~les a los costos de ' elecitri.ci
dad 1sería una solución adecuada ;' · 
pues e~to niotivaría la producción de 
tecnología eléctrica que, a su vez, 
debería tener un mayor control de 
calidad en su producción: lo que 
sería más barato que aumentar los 
costos, porque la infraestructura 
existe, súlo que es mal aplicada. [] 

Juan Mart;ial . ·. 



EL MENOR INFRACTOR / 

Ruptura 
con la 
infancia 

Ayala Velázquez. El 11dulto deja de ser ejem· 
plo pará el niño. . 

·m_~_ 

a:.uNAM 

De los menores infractores eL 90 % 
es de ' niños ~on uria larga historia de 
· fraca-;os escolares, que por lü general 
carece del entendimiento de su pa
pel de riiño que le ha. sido . asignado 
socialmente, y por considerar que 
debe ser agente productivo para 
satisfacer las necesidades del hogar 
deja de ser soñador y de cumplir 
con su rol de infante. 

El doctor Héctor Avala Veláz
quez, de la Facultad d~ Psicología, 
añade características: son nmos 
ais~ados, incapaces de interactuar 
con otros, tienen poco índice de 
au~ocohtrol , : decuidado con su per· 
somi', problemas de ·aprendiiaje; 
que .. usualmente provienen de . ho· 
gares desintegrados y de un bajo ni· 
vel socioeconómieo, lo cual los obli
ga a incorporarse tempranamente al 
trabajo con todas las desventajas que 
esto implica. No obstante, también 
existen inenores infractores de clase 
alta. 

Una de las causas del problema, 
explica el doctor Ayala Velázquez, es 
que en el núcleo familiar los adultos 
pierden su valor reforzante; su im· 

portancia, Y los menores consideran 
que. no son a los mayores a quienes 
deben halagar y cambian la autori
dad por el placer, el cual buscan en 
los compañeros, que se vuelven los 
modelos i?~ales de satisfacción, pero 
que tamb1en son otros delincuentes. 

Esta situación se da porque los 
adultos para el niño son aquellos 
padres que están ausentes o quienes 
les pegan y les exigen , pero también 
son los maestros que los reprueban y 
los estigmatizan diciéndoles que son 
"burros" . 

Ayala Velázquez afirma que 
mientras no haya un cambio en el 
valor de la autoridad del padre como 
un agente importante para el menor 
las pandillas controlarán su volun
tad, porque éstos le dan los satisfac
tores inmediatos. Asf , el padre pier
de su imagen por conseguir "para los 
tacos". 

La cultura que apoya al menor 
infractor es una cultura (klicti\'a , 
mientras que la tradicional patt•rna 
y de los adultos se pierde. ~ · no por 
culpa del niño sino por la compdt•n
cia con los otros, con los que consu
men inhalantes, mariguana o al
cohol, quienes delinquen y son agre
sivos". 

Indicó que los futuros delincuen-
tes en su infancia tienen pocas habi
lidades de intelecto. déficits de aten
ción, han sido poco tolerados por los 
maestros ya que no si~uen reglas, in· 
dependientemente de sus habilida-
des escolares y de aprendizaje. dedi
cándose a otras actividades no aca- , t 
démicas. 

¿,Qué hacer? Una opciiln es situar 
a los menores infractores en un am· 
biente familiar artificial en el cual 
los adultos ganen nuevamente su \'a
lor. Otra es . hi participación de los 
padres en la formación preescolar ~ .. 
escolar, estar presentes en las 
guarderías y participar en el proceso 
de instrucción de los menores. "Eso 
se está haciendo en Israel con bas
tante éxito'' . 

Después de citar algunos ejemplos 
de mecanismos de participación de 
los padres en los Estados Unidos. el 
doctor Ayala dijo que la instrucción 
preescolar que se ofrece en el pah 
podría ser complementada con la 
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s~cied.ad. 

El adulto · y su mundo 
pierden valor, importancia 
y autoridad 

participación de los tutores con una 
o dos horas al día; a~í . no se perdería 
·el contacto con los hijos, entenderían 
·ló que les pa~a y los niños no se senti
rían solos. 

Se podría crear una ley para que 
se les permitiera a los padres ausen
tarse del trabajo para estar con lo~ 
menores , ya que el problema del me

infractor es fundamentalmente 
desarrollo \' crianza del niño, pe
también es ~ocia!. "En una prima

ria, el tutor puede enseñar a formar-
se, saludar a la bandera, dar clases 
de solfeo o simplemente jugar con 
ellos" . 

A pregunta expresa, el doctor Ayala 
manifestó que la casa-hogar y todas 
las instituciones que se dedican a la 
atención de los menores no cumplen 
plenamente sus tareas. Una de las ra
zones es que los "especialistas" son en 
realidad custodios, de manera que 
este tipo de instituciones se vuelven 
reformatorios, de donde los infantes 
se escapan . 

La solución a esta problemática 
implica programas muy costosos y 

"La pura neta ... " 

¿La vida? ... ¡Me vale, hijo! 

pequeños, no mayores de ocho 
miembros porque d e lo contrario se 
volvería casa-hogar o institución. 
Pero, enfatiza Ayala Velázquez, el 
costo social no se debe computarizar 
~ie esa forma , no se debe deci r "nos 
cuesta tanto un niño en una casa
hogar, pero como no podemos in
tegrar a todos, entonces hay que ha
cer instituciones" . 

Existen algunas opciones que no 
son intentos sistemáticos ·sino de per
sonas de buen corazón, como el 
'.'Padre Chinchachoma" , pero no son 
de gente capacitada . Se necesita de
sarroll ar programas que fomenten 
que los niños acepten valores del 

'Ira, uno, pus como que no sabe ni qué onda ¿no? Yo sólo busco cotorrear
las; o sea, que como que no le hayas sentido a la vida. Tienes .broncas en tu 
"jaus", te sales como te digo a cotorrear! as, y ya en la calle te la tienes que 
rajar, porque si no "ya sábanas paquetes de hilo" . Y ya con la broza, pus hay 
que entrarle al cherna, al FZ, a las guamas, al churro, las pastas y hasta los 

.chocolates, porque si no qué van a decir Jos campas ¿no? "Ayayay, no sea 
. acá", pus como que no va. 

Qué te puedo decir, compadre. El otro día que fui por la acá, allá por un 
.pueblo que está "cercas" de Toluca con una ñorse, me toparon unos ajenjos 
y que me la querían hacer de tos. 

-A ver, a ver, preste, que ya sabemos que usté acá. Y desde entonces ca
da rato se dan su rol por la renta, ya sabes, el puro desafane, pero pus aí sa
le. (J. M.) 
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mundo de l.os adultos, creándoles un 
ambiente artificial. Mientras no se 
haga esto los niños van a recibir más 
y más el apoyo y reconocimiento de· 
los compañeros desviados que de sus 
propios padres. 

En resumen , para el doctor Ayala 
Velázquez la solución es una campa
ña masiva de educación para hacer 
más responsables a los padres, resal
tando el daño que causan por el 
hecho de estar ausentes; dedicarle 
mayor tiempo a la educación de sus 
hijos, crear una ley para que los 
padres participen en l::1. instrliCción 
escolar y que desaparezcan los refor
matorios. Juan Marcial. O 



ARTRITIS . REUMA TOlDE: SU 
~- &'"' t ~¡Ji • • 

CAUSA ES DESCONOCIDA 
La artritis - ~e~atoide es una en
fermedad de evolución crónica que 
afecta a individuos jóvenes y dete- . 
riora sus .articulaciones en forma 
progresiva, hasta ocasionar limita
ciones en s~ actividades y provocar 
incluso invalidez parcial o total. 

Habitualmente esta ~nfermedad 
se inicia entte la tercera y cuarta dé
cada de la vida y' postra al individuo, 
aunque no·:J.b mata:, en la etapa de 
mayor proditctividad. Hasta ahora 
se sabe queres . más frecuente en las 
mujeres que:en los, hombres, pues la 
inéidencia es de 9:l. Si bien no existe 
una explicación al respecto, se cree 
que tiene relación con la acción de 
l~s hormonas femeninas. 

, "En efecto, · no se conoce la causa 
del · padecimiento, pero se sabe que 
hay una serie de disturbios inmuno
lógicos que son los responsables del 
mecanismo· fisiopatológico, los 
cuales se. identifican a, través de la 
presencia de .un factor reumatoide en 
la sangre qúe· aparece en un 80 por 
ciento . de los· enfermos con artritis 
reumatoide", declaró el doctor Jorge 
Badía Flores, jefe del Servicio de 
Reumatología del Servicio de Espe
dalidades del Hospital 20 de No
viembre· del ISSSTE. 

El médico universitario explicó 
que aunque existe una predisposi
ciqn familil!-r para la enfermedad, no 
se-'consiq~ra hereditaria, pero se han 
identifiba~o algurios antígenos de hi-

' pócompatibilidad .que rriarcan el 
. fáctor de riesgo que tienen los .indivi

duos. 
, >'Los síntomas principales antes de 

declararse la enfermedad son: dolo
res . articulares y musculares, decai
miento, falta c;:le apetito y pérdida de 
p~o ~ Lo qtÍe marca el comienzo del 
padecit~1i«mto es ,el .?oiB~ con infla
rii'itción ~ articular. . e' .. hinchamiento. 
AdemáS, hay cie;rt~ l0c~~acíón para 

. sú .. r~onqcim,ien~b., :wrpo' la af~
tlidión de 1a5 · alticuhi:ciones de : las 
man~s, entre. ell~·'las del carpo, así 
como !lis de lps pies. 

:J'amb,ién se afectan ,grandes arti-

culaciones como son las muñecas, 
codos, hombros, rodillas, tobillos y 
la coxofemoral, y cualquier articula
ción relacionada con la membrana 
sinovial, pues ahí se ubica el fenóme
no inmunológico del padecimiento. 
. El d0ctor Badía Flores destacó que 

una vez que la membrana sinovial se 
inflama se encarga de destruir la ar
ticuiación en lugar de ~yudarla a 
funcionar,. pues esta mep1brana en 
forma de saco cerrado que tapiza las 
superficies. articulares de los huesos y 
contiene un líquido llamado sinovia, 
se comporta como un tumor malig
no. 

De tal suerte que el dolor articular 
se presenta durante todo el día, pero 
es más severo por las mañanas, en
tonces la persona se postra en una 
silla de ruedas y ya no puede efec
tuar ningún movimiento, ni siquiera 
alimentarse. Aquí ya existe una le
sión a las- articulaciones que puede 
tener secuelas y conducir a la invali
dez total del individuo. 

"Pero 'lo más grave -comentó el 
entrevistado- es que puede tener 
repercusiones en distintos órganos 
como el corazón, pulmones e incluso 
el cerebro. En este caso es probable 
que por .las complicaciones vasu
líticas (vasculares) · se llegue a provo
car la muerte, aunque ello sucede en 
un pÓrcentaje menor al uno por cien
to de los enfermos". 

El especialista reconoció más ade
lante que no existe· una curación de
finitiva para la artritis reumatoide, 
puesto que no se conoce su causa, 
aunque existen algunos medicamen
tos que pueden librar al paciente de 
molestias. y dolores durante periodos 
prolongados. "Pero estos deben ad
ministrarse bajo estricta vigilancia · 
médica, porque la mayoría son de 
uso delicado". Dado que la enferme
dad tiene un curso ondulante, es po
licíclica, las drogas como las sales de 
oro y las·sustancias inmunodepreso
ras pueden aliviar los dolores del en
fermo, pero deben administrarse en 
fqrma restringida a ciertos pacien
tes,_ ya que algun~ son tóxicas. 

Al abundar sobre el particular, el 
doctor Badía, quien es también pro
fesor de la especialidad en la Facul
tad de Medicina, destacó que estos 
fármacos se administran para com
batir la inflamación y el dolor, y 
existen otros para casos severos como 
los derivados de la cortisona, que por 
sus efectos secundarios deben ser 
usados en dosis bajas y por el menor 
tiempo posible. 

Además de las drogas, se emplean 
recursos de terapia multidisciplina
ria y de medicina física y rehabilita
ción, a través de hidromasajes para 
evitar secuelas funcionales. 

En otros casos, se tratará de mejo
rar la fuerza m~scular y los arcos del 
movimiento, porque el hueso tam~ 

}\ ~ ~ bién se afecta de manera similar ~ ~ 
proceso de la caries dental. El hueso 
se va perforando hasta llegar a des-
truirse. · 

Si bien existen procesos de rehabi
litación quirúrgica y ortopédica me
diante los cuales se pueden reempla
zar ias articulaciones por prótesis, 
ello es. demasiado costoso. Por ejem
plo, ahora cambiar un hueso de la 
mano se cotiza en unos 100 mil pe
sos, y aunque los hospitales del ISSS
TE y el IMSS, entre otros, practican 
el reemplazo de la cadera de manera 
muy frecuente, no es posible hacerlo 
en todos los pacientes, pues ello re
presenta un gasto que dadas las con
diciones económicas del país no es 
posible realizar. , 

Refiriéndose a la frecuencia de la 
enfermedad, Badía Flores dijo que \\.Y ·¡, 
nivel de población general se presen~ljt, ·,J 
ta en el 1 o 2 por ciento de la pobla
ción, lo que supone un problema 
grave de salud pública. 

Por último reconoció la necesidad 
de orientar a' la población para que 
cuando se presenten los primeros sín
tomas el paciente se atienda a tiem
po, para instalar el tratamiento tem
pranamente y evitar, en la medi?a de 
lo posible, las secuelas. Ademas, es 
necesario que al paciente se le dé una · 
buena alimentación rica en proteí
nas, grasas, hidratos de carbono y 
buena ingestión de carne y leche pa
ra recalcificarse, así como .un apoyo 
psicológico para lograr una actitud 
positiva del sujeto frente a la enfer
medad. Ricardo Hernández. O 
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'E'FNOCOREOGRAFIA 
FUSIONANTE 

. DE COSTUMBRES 
Rep;resentación de la tradición 

Doce de Diciembre: miles de pe
regrinos han llegado, como todos los 
años~ a la Basílica de Guadalupe. 
Elevar plegarias, oraciones y cantos 
en agradecimiento a la Virgen es la 
misión espiritual que fervoro. amente 

van a cabo los asistentes. No faltan 
grupós de danzantes que reviven, 

al consumar la "obligación ... los rito 
pagano~ prehispánicos combinados 
con el rito católico hi. páu ico: m •sti
zaje cultural que comtituye lu tradi
ción guadalupana . 

Toma'ndo como base la "obliga
ción" de los danzantes en lu Basílica, 
la Compañía de Danza Folklórico de 
la UNAM real izó la ctnocoreo rafia 
"Fervor y tradición ... 12 ti c Di
ciembre" que le hizo merecer , 1!1 pa
sado. mes de noviembre, el Pr mio 
Nacional de Danza que torgan la 
UAM, el ISSSTE y ell1 BA. 

"Con la etnocoreografía - explica 
la maestra Martha García, directora 

· de la Compañía- nos hemos a\'oca
do al estudio de las costumbre. , tra

ciones, la forma de vida, reli 1i6n y 
isticismo d~ un pueblo. En nue~tro 

caso, la fusión de dos religiones dis
tintas: la prehispánica y la católica 
hispánica. La importancia de la et
nocoreografía es llevar al escenario 
la tradición lo más auténticamente 
posible". 

Desde septiembre de 1986, bajo la 
di'rección de la maestra Carda, la 
Compañía de Danza Folklórica de la 
UN~M ha cobrado un nuevo impul
so, tya que entre sus objetivos está el 
logra,:f que estudiantes y profesiona

l les universitarios se integren a una de 
las n~anifestaciones artísticas más va

. riadas y ricas de nuestro país; incor
. porándolos a la música y al canto a 
través de estudios de la danza mexi
cana, como son las investigaciones 

~ ide ~nero de 1988 

de un pueblo 

histórico-etnográficas y las prácticas 
d ampo. 

Lo integrante de la Compañía 
con n y definen la creación de sus 
or grafias . En este renglón la ma

e tra Martha García ha sido una 
guía directa , ya que es integrante del 
Grupo de Concheros de los Herma
nos Barrera . Esto le ha permitido 
adentrarse en las manifestaciones 
tradicionales auténticas y, de esta 
manera, transmitir a sus alumnos 
tanto técnicas del manejo corporal 
omo lo sentimientos y la personali

dad de los concheros dentro de la · 
danza, el canto y la música. 

Ante la interrogante de cómo se 
logra transmitir al público la emoti
vidad de la devoción del 12 de di
ciembre por medio de la danza, la 
maestra García explicó en palabras 
de uno de los capitanes concheros 
que "la tradición no se actúa, la tra
dición se puede llevar al escenario en 
un plano serio sintiéndola de 
verdad". 

La maestra García, quien se con
fesó creyente, dijo también que aun
que los integrantes de la Compañía 
no lo fueran, de cualquier manera 
toman muy en serio su trabajo, e 
incluso la etnocoreografía ganadora 
del premio recibió el reconocímiento 
de un capitán conchero por el rigór y 

Martha García. 
Incorporar a 

estudiantes y 

profesionales al 
rescate de tradiciones. 

la seriedad con que representan la 
"obligación" . 

Es · necesario hacer hincapié en 
que son los integrantes de la Compa·
ñía los que realizan la investigación 
para las coreografías, aunque algu
nas veces son apoyados por estu
diosos de distintas disciplinas. En el 
caso de "Fervor y tradición . .. ··, cuyo 
guión fue elaborado por Bernarda 
Martín Vieira, integrante de Ia 
Compañía, son los mismos integran
tes los que además de danzar , tocan 
los intrumentos musicales y cantan. 

"Fervor y tradición ... " recoge un 
aspecto de las numerosas ceremonias 
que preservan los danzantes que se 
consideran descendientes directos de 
la población nativa prehispánica de 
los mexicas, tlaxcaltecas, chichime
cas, etcétera. Aunque sus ritos están 
encaminados a difundir la religión 
cristiana revelada por los españoles, 
no dejan de rendir culto a sus dioses · 
ya que la danza sigue siendo un ri
tual y ceremonial de clarísimos ante
cedentes prehispánicos. 

Con respecto a la imt-·ortancia que 
tiene actualmente la Compañía, la 
maestra García opina que "estamos 
cumpliendo con un objetivo univer
sitario muy importante. Hace falta 
en nuestro país una reafirmación, 
una concientizáción qe lo que somos, 
de dónde venimos, para entender 
también nuestro presente" . 

La maestra García se mostró emo
cionada y satisfecha por haber obte
nido. un premio qe esa naturaleza, ya 
que, explica, el jurado estuvo in
tegrado por antropólogos que emi
tieron su fallo desde un punto de vis
ta científico, y iuego anuncia: "Te
nemos que prepararnos para esta 
otra etapa en que entramos por la 
premiación, pues significa una ma
yor responsabilidad". Noé Cárdenas. 



Con una propuesta literaria basa
da.en juegos irónicos y paródicos uti-

lizados como arma y artificio, Jorge 
Ibargüengoitia rompe y se aleja de la 
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HUMORISMO: EL MUNDO 
'/. . .... . 

EN .MANGÁS .DE CAMISA 
'- :Jbqrgf:iengoitia y su desmitificación · 

de discursos 

generalizada solemnidad que carac
teriza a gran parte de la literatura 
mexicana. 

Tanto su primera novela, Los re
lámpagos de agosto (1964), como la 
últjma, Los pasos de López (1981), 
están basadas en temas históricos. La . 
primera rompe con la tradición trá
gica y épica, siempre desilusionada y 
crítica de la llamada ·~novela de la 
Revolución Mexicana", para presen
tar una versión desacralizada de al
gúnos aspectos de ese movimiento .. 

Su última novela muestra una vi
sión de los héroes independentistas 
totalmente apartada de la idea que 
nos sugiere la historia oficial, al re
construir un pasaje histórico sin . , 
currir a los arquetipos de sus pro· '~ 1j 
gonistas, sino más bien dibujando fa
cetas que muestran sus defectos y de
bilidades. 

Cómo la ironía sirve para desmiti
ficar la historia a partir del análisis 
de estas dos novelas fue el tema que 
desarrolló la doctora Ana Rosa Do
menella, investigadora de El Colegio 
de México y coordinadora de la ca
rrera de letras en la UAM, quien' fue 
invitada a participar en el ciclo 
"Conferencias sobre literatura mexi
cana", organizado por el Centro de 
Estudios Literarios del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la 
UNAM. 

Los relámpagos de agosto están 
narrados como las memorias de un 
general revolucionario segundón que . 
relata el movimiento militar li1 ~ 
1929, conocido 'dentro de la histoiW --~ 
de México como Levantamiento Es
cobarista. La novela puede ilustrar 
en cferta medida la muy citada frase 
de Marx de que "en la Historia la 
tragedia regresa a veces como farsa". 

Si la Revolución Mexicana costó a 
México un millón de muertos, el le
vantamiento de 1929 constituyó, en 
términos históricos, una especie de 
farsa de los movimientos castrenses 

. que se sucedieron antes de la institu
cionalización de la Revolución; pero 
el regreso de algunos aspectos de ésta 
en forma de farsa ya es una versión 
parodiada o una especie de simu
lacro, continuó la investigadora. 

La novela recoge este discurso his
tórico, pero presentado en una for
ma distanciada a través de la ironía. 
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En opinión de la doctora Dome
nella, la risa que provoca su lectura 
sirve para desenmascarar ciertas im
postúras y se ejerce sobre un aconte
cimiento que es admirado y/o temido 
como la Revolución, porque "la risa 
-cita de Bajtín- siempre degrada y 
materializa". 

La visión que predomina en Los 
reláiÍ1pagos de agosto es eminente
mente antitremendista: el robo y la 
ineficacia sustituyen a la trágica 
violencia recurrente en la novela de 
la Revolución. El autor ofrece una 
visión distinta , atípica, del origen 
del Estado mexicano y de quienes 
detentl!-n el poder. Para ello, Iba¡-

se coloca en un lugar al 
tiempo marginal y privile

giado frente a los hechos narrados: 
desenmascara sin involucrarse, a u
miendo una actitud iróni a. 

Presencia de ironía 

Una de las líneas de anál i is que 
empleó la inve tigadora para detec
tar la presencia de ironía d ntro de 
la construcción de la novela fue dete
nerse en el juego ntre los distintos 
puntos d~ vista d los narrador . 
Uno de éstos, en primera p rsona (el 
general José Guadalupe Arroyo), e 
responsable de las memorias , y hay 
otro que maneja los hilos de la narra
ción y que es el responsable d la vi
sión del mundo dominante: la inve -
tigadora lo llama metanarrador. 

Se trata de un tipo frecuente del 
anejo de la ironía, explicó la docto

ra. De este modo, utilizando pa
labras o discursos de otros, la ironía 
logra explicitar ciertas verdades sin 
cens!Jras y al mismo tiempo transgre
de los modelós erigidos como arque
típicos,. en este caso el género memo
rialista castrense. 

Los títulos son otro ejemplo del 
manejo de la ironía en la obra de 
Ibargüengoitia. En este caso el título 
de la novela es un dicho guana
juatense censurado: "vienes como los 
relámpagos de agosto: pendejeando 
por el sur". Como el Levantamiento 
Escobarista ocurrió en el mes de 
agosto y fue ·muy efímero, se puede 
pensar que eso motivó el título, pero 
·en el prólogo de la novela está la pis
ta cuando el protagonista dice: 

td.e enero de 1988 

... nunca me hubiera atrevido a 
escribir estas memorias ... y menos a 
intitularlas Los relámpagos de ago~
to, título que me paréce verdadera
mente soez". "El único responsable 
del libro y del título es Jorge Ibar
güengoitia, un individuo que se dice 
escritor mexicano". 

El narrador protagonista posee 
una mirada angosta , subjetiva, pero 
apropiada para él. El metanarrador 
elige este punto de vista para el pro
tagonista - aclara la doctora-, 
pues el tratamiento de personajes ne
gativos en primera persona se con
vierte fácilmente en irónico y la 
ironía es más efectiva que la condena 
para quien se propone una tarea des-. 
mitificadora, como es el caso de Jor
ge lbargüengoitia en relación con las 
memoria escritas sobre la Revolu
ción. 

Escritor de ironía y 
parodia, Ibargüengoitia 
rompe y se aleja de la 
generalizada solemnidad 
de la literatura mexicana 

La \'ida del general José Guadalu
pe Arroyo surge de sus recuerdos, 
fragmentada y caricaturizada por la 
distancia crítica que propone el me
tanarrador, la cual se concretiza en 
una visión disfémica, favoreciendo , . 
de este modo, sus facetas más censu
rables : la pedantería, grandilocuen
cia, ineficacia. 

Literatura e historia 

Con respecto a la relación entre li
teratura e historia, la doctora Dome- · 
nella explicó que éstas no entran en 
la novela como una suma confusa y 
misteriosa de influencia, sino a tra
vés de un trabajo de asimilación y 
transformación que tiene un princi
pio que lo centraliza y'es dominante 
en cuanto al sentido global del texto. 

Este principio centralizador es la 
visión irónica, y el trabajo transfor
mador lo realiza la ficción por medio 
del manejo paródico de las memorias 
revolucionarias. 

Los relámpagos de agosto es una 

farsa en torno a este tipo de escritos 
autobiográficos. Al elaborar su nove
la, el autor recoge documentos de la 
época, pero no para cotejar su vera
cidad, sino para recrearlos paródica- , 
mente por medio de un lúdico y efi
caz trabajo intertextual . 

La investigadora explicó que algu
nos de los textos parodiados en la no
vela y que son incluidos parcialmen
te son: Ocho mil kilómetros de cam
paña, ,del General Alvaro Obregón, y 
Los gobiernos de Obregón, Calles y 
regímenes peleles derivados del 
callismo, del general Juan Gualberto 
Amaya . .La doctora señaló la rela
ción entre las iniciales del nombre de 
este último autor y las del protago
nista de la novela. · 

En el caso de Los pasos de López, 
la ironía sufre un deslizamiento ha
cia el humor; en Las muertas el 
deslizamiento se da ha~ia lo grotes-
co , apuntó. . 

La tesis de la doctora Domenella 
sustenta que el humor en esta novela 
consiste en una visión menos escépti
ca y burlona, y por oposición más 
optimista y solidaria que la visión 
irónica predominante en otros textos 
de temática histórica o autobiográO
ca. 

Los pasos de López desmitifica el 
discurso histórico oficial. Los perso
najes no son los próceres de los textos 
escolares ni de las exégesis histo
riográficas, aunq:te sus modelos ex
tratextuales sean los héroes de la In
dependencia mexicana. No tienen 
pedestal, son personajes dramática y 
risueñamente cotidianos porque, co
mo decía Pirandello -cita la investi
gadora-: "el humorista ve al mun
do no precisamente desnudo, sino en 
mangas de camisa". 

Así veía el mundo Jorge Ibargüen
goitia, quien naciera en el año de 
1928 en Guanajuato, o Cuévano, co
mo lo llamó en Los pasos de López, y 
que muriera trágicamente en un ac
cidente aéreo en 1983, junto con 
otros escritores e intelectuales. Se di
jo entonces q:.¡e sólo.se rescató unza
pato de su persona . Si así fue, Jorge 
Ibargüengoitia· seguramente no hu
biera aceptado, sin poder desacrali
zar oportunamente y por escrito, la 
solemnidad de su propio funeral. O 

Noé Cárdenas 



SEMANTICA FORMAL Y LOGICA HAS C. VAN FRASSEN 

Con el fin de"propor- · 
'cíonar un amp)io marco de 
referencia dentro del que . 
puedan estudiarse y ~va
luarse tanto las lógicas clá
sicas como las no clásicas'; 
el autor de este libró ha 
adoptado el enfoque de la 
semántica forJ11al. :·En . la 
semántica formal ·-nos di
ce Van · Frassen- · los sis
temas lógicos ·se estudian 
desde el punto de vista de 
sus posibles interpretacio
nes, con referencia .especial 

a su interpretación planea
da, si la hay. Esto ha con
ducido a un análisis pro
fundo de la estructura del 
lenguaje, . el que ha demos
trado ser importante para 
muchas discusiones· filosó
ficas". 
Contenido: Propósito y es
tructura de la teoría lógica; 
~reliminares matemáticos; 
Estructura de los lenguajes 
formales; Evaluación . de 
sistemas lógicos; Teoría 
clásica de cuantificación e 
identidad; Lógicas no clá
sicas, y Apéndices. O 

MOVIMIENTOS POPULARES 

\10\'1:\-IIE\'TOS 
POPCI .ARES 
F\' LA 

EN LA IDSTORIA DE MEXICO Y AMERICA 
LATJNA 

HISTORIA 
DE 

. 
A11clrés Sá11chez \)uíntanar y ]tuw Ma11ud de la Sema 

\1EXICO Y 
AMERIC:\ I.ATI:'\A 

11 . ( tds.), 603 pp. 

.. Este volume~ con;títuye · 
la memorja del Primer En
cuentro Nacio~al de Hist~
riadores, ·.organizado por la 
Sección Mexicana de la 
Asoci?ción de Historiado
res Latinoamericanos v del 
Caribe (ADHI LAC) .' En
tre: las numerosas . ponen
cias· y trabajos puestos a la 
cqnsideradón v discusión 
'ele los profesio-nales de la 
historia · destacan los de 1 

Enrique Semo,\_ jairne 'Lit
\·ak y Arturo Azuela; los te
mas .tratados abordan rrín
cipalmente · -además de 
los relacionados . con los 

, movimientos populares e·n 
México v América Latí-.. na- lá ' problemá~jCI;a d~l~. 
ínvestigació,n·y la ensef¡an.~ 
za de la historia. . · ' 
Contenido: . Movimú~!)·tos 
populares y minorías etní-

·cas; Estado ' y perspectivas 
de la investigación de la 
historia de la ciencia en 
Méx-ico; Movimientos cam-,. 
' alv:xt.i '. . . 

. mUNAM.· '·· ,lU_·_ .. . :·~.' 

pesinos; Movimiento obre
ro; Movimientos populares 
y artes plásticas, y Proble
mas de la enseñanza de la 
historia. O 

IDSTORIA DE LA RELIGION EN 
MESOAMERICA Y AREAS AFINES. 
ICOLOQUIO . 

·Bárbara Dahlgrc:11 (editora), 303 pp. 

. Reúne veinte ponencias 
sobre diversos aspectos de 

. las religiones mesoameríca
nas, así como su supervi
vencia actual y durante la 
Colonia, a la luz de dis
ciplinas como la arqueolo
gía, la iconografía y la et
nohístoria, abordadas por 
investigadores y especialis
tas durante el 1 Coloquio 
de Historia de la Religión · 
en Mesoamérica, que se lle
vó a cabo en nuestro país. 
Contenido: Chamanísmo; 
Religión mexíca; Persisten-
cia y transformación. D · 

LA ALIMENTACION 
DEL .FUTURO 
Raúl Carva;al Moreno y 
]osé Ma11uel Vergara 

Cabrera (Eds.), 426 pp. 
do 
qui 
prc 

S ció 
e reúnen en este libro las exi 

investigaciones presenta- civ 
das en el primer simposio 
que sobre el tema organizó 
nuestra Universidad : ba~ 
el auspicio de la Coordir:. · 

co; 
cin 

,i 

' · ción de la Investigación 
Científica; a través de su cru 
Programa Universitario de ·les 
Alimentos . Los trabajos no: 
coinciden con el apoyo de tu< 
abundante información es
tadística y señala la urgen IOI 
cia de acciones y planes 
efectivos para solucionar 
el grave problema que re
presenta alimentar a una 
población en constante 
crecimiento; problema 
que ante la perspectiva fu· 
tura, adquiere cada vez más 
un carácter político. 
Contenido: Perspectivas 
globales y nacionales: Con
sumo; Producción, dispo· 
nibílídad y accesibilida. 
Opciones alímentari ' 
Criterios de selección; Er 
proceso ·de cambio. O 
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iL EXILIO 
ESPA80L 
~ ·LA UNAM 

En septiembre de 1984, organiza
do por el CESU, se realizó un colo
quio que perseguía los siguientes 
propósitos: recordar la incorpora
ción de ·los intelectuales españoles 
exiliados a consecuencia de la guerra 
civil a la vida universitaria de Méxi
co; pPnderar el efecto de este aconte
cimiento en nuestra Universidad y 

'reconocimiento a la labor de los 
tros españoles. Para ello se invi

a participar a profesores cuya cer-
canía con este grupo de intelectua
ies, ya como colegas o como alum
nos, hub~ese sido significativa , y a es
tudiosos del tema. 

Las ponencias presentadas hicie
ron referencia a las diversas di cipli
nas en las que laboraron los tras
terrados españoles: química , medici 
na, física , matemática~ . filosofía, 
historia, antropología, ec nomía , 
arquitectura, literatura, poesía y 
cinematografía. 

En el presente volumen figuran la~ 
siguientes ponencias: Una gama de 
.encuentros y presencias, de Ascen
sión Hemández de León-Portilla; 
Los exiliados españoles y la creación 

Instituto de Química de la 
AM, de Pilar Rius; Semblanza de 

U4tro m~icos españoles, de Augus
to Femindez Guardiola; Los juristas 
españ.oles exiliados y la ciencia jurí
dica mexicana, de Héctor Fix-Zamu
dio; ·La. tarea filosófica de Eduardo 
Nictil, de Juliana González Valen
zUela; La obra de José Miranda en la 
historiografía mexicana, de Rosa Ca
melo~ · Los antropólogos esp~oles 
exiliados y ~a UNAM, de Man Car
men Serra Puche; JoséMedina Echa
varría }'· la Universidad, de Andrés 
Lita; Aportación de los exiliados es
piñ~les a la Escuela Nacional de 
Economía, de Ricardo Torres Gay
tán· Educación para la arquitectura, 
~e Juan ,B. Artigas; Profesores de li
teratura, de Arturo Souto Alabarce. 
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En la PresentaCión de este·· vciÍu
men, la profesora María Luisa·Cape- ·. 
lla anuncia que "el Centro de Estu
dios sobre la Universidad tiene un 
proyecto de investigación sobre el 
exilio español en la Universidad, pa
ra que forme parte de la Historia ·Qé:. 
neral de la Universidad que tienen a 
su cargo varios investigadores de este · 
centro. Es indudable que el material ' 
que ahora se edita servirá como 
fuente de información y tema de re
flexión para cualquier estudioso de 
nuestra historia intelectúal". 

Señala asimismo que la ponencia 
de la maestra Ascensión Hernández 
de León-Portilla, Una gama de en
cuentros y presencias, se ha utilizado 
"como introducción a los demás tra
bajos presentados, en virtud de que 
la suya fue la conferencia ina11gural. 
Con un loable sentido de la concisión 
y con una perspectiva general: del fe
nómeno, la autora lleva a cabo un 
recordatorio ordenado y significati
vo de tales encuentros". 

En dicha ponencia, la maestra 
Hernández de Léon-Portilla recuer
da que, en el momento del estallido 
de la guerra civil, "Madrid y Barce
lona eran ( . . . ) dos ámbitos académi
cos en plena ebullición; pero además 
del quehacer cultural se vivía en esas 
ciudades un gran interés por los 
acontecimientos político-sociales del 
país y este hecho dotaba a la vida 
académica esp~?ola de un dinamis
mo novedoso ... 

"Algo similar -añade_:_ se obser
vaba en México en estas mismas dé
cadas. Una vez sosegada la Revolu
ción, el país empezó a vivir una épo
ca intensamente constructiva. Los 
gobiernos se preocuparon, entre 
otras cosas, por lograr profundOs 
cambios en el campo de la educación 
y la vida académica". 

"Los que llegaron no podían ha
ber elegido momento más idóneo. 
De hecho, muchos de ellos participa
ron en la fundación de los nuevos 
centros de estudio y en la ampliación 
de los ya existentes". 

"Otra actividad en la que pronto 
se hicieron presentes los trasterra
dos fue en la edición de revistas espe
cializadas". 

Nueva época, número 6 : 

Literatura y crítiCa, Voces mexi
canas y Universidad y política en 
América Látina, son. los rubros cen
trales del número 6 . de Cuadernos 
Americanos, nueva época. Este volu
men incluye, además, las reseñas de 

_ Los trabajos y los día5. Hacia la fede
ración hispanoamericana, de Ser
vando Cuadro, y Vanguardia y revo~ 
lución en· las sociedades periféricas, 
de Jaime Wheelock, elaboradas por 
Enrique Camacho y Adalberto San
tana, respectivamente. 

Asimismo, Leonardo Viniegra (De
terminantes sociales y teorías · 
científicas) , José Luis Orozco (El 
darwinismo y los modelos del con
flicto) y Antonio Alonso Concheiro 
(México: rasgos para una prospecti
va), contribuyen con sus capítulos a 
enriquecer esta publicación de la 
UNAM correspondiente al periodo 
Noviembre-Diciembre del Año I. 

Agrega la ponente que la UNAM, 
"haciendo gala de una generosidad 
poco común, . abrió sus cátedras a 
gran parte 'delos que llegaron .. . ( ... ) 
Seis exrectores de universidades es
pañolas encontraron acomodo en la 
Universidad Nacional ... " 

Recuerda asimismo la maestra 
Hernández la observación de Daniel 
Cosío Villegas acerca de como los 
primeros trasterrados supieron 
acercarse a los maestros mexicanos 
consagrados y entenderse perfecta
mente con ellos. "Entre ambos 'grú
pos se estableció una corriente de in
tercambio de enfoques, perspectivas 
e ideas, que hizo posible una labor 
en gran manera benéfica para el fu
turo cultural de México". · O 
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LIBRUNAM: BANCO 
DE DATOS BIBLIOGRAFICO Ca 

Contiene 350 mil títulos 
y .aproximadamente dos 

millones de volúmenes 

El más grande de 
América Latina 

L~ 
' des 
· Sube 

1 ción, 
'Atlet 

.. dela 

E - ~1 
1 Sistema LIBRUNAM, cread Estu. 

hace más de nueve años , opera apo, todo: 
yando el proceso técnico de catalo- educ 
gación, clasificación y reposición d gas , 
libros adquiridos por las cliferent partÍ 
bibliotecas de la UNAM. 

Con la creación ele 1 as escue ~~ 
nacionales de Estudios Profesion· lo ~ .. a 
y los planteles del Colegio ele Cien- ~ara< 
cias y Humanidades, en los años 701 UNA 
la Universidad crece de manera irn: ment 
portante; ante esto surge la necesi- las 11 
dad de establecer un sistema que cione 
apoye el proceso de adquisición de · p0 , 

los libros. . cam¡: 
Dependiente de la Dirección Ce- la Sa 

neral de Bibliotecas, el Sistema rredo 
LIBRUNAM cuenta con LIII proceso ría y 
de investigación bibliogrúl ica muy La: 
importante y con el :banco de datos oficin 
más grande de América Latina, el portE 
cual contiene 350 mil títulos de en 1 
libros, en los cuales se ubican aproxi- Ol'e 
madamente dos millones de volúme- rialm 
nes y 60 mil tesis reali zadas entre fodoe. 
1979 y 1987 . ta el 

Dicho banco puede se r consultado p 
· t' d t 1 ara por mves 1ga ores , maes ros y a u · 

0 nos; el costo de este sen icio · . j\!i 
mínimo: 200 pesos por la búsque a of .a 
de 10 fichas . Proporciona la infor: e IClm 

· ' d d b 1 b a er macwn a e~ua a so r~ as o ras 1 de f 
existentes, as1 como la biblioteca en m' - . as u 
la que se encuentran los libros desea- de la 

~. - ~ 
Ubicada en el entrepiso del edifi- rán: 

cio de la Biblioteca Central , el Siste-
ma LIBRUNAM, dentro de su red· ama 
automatizada, proporciona el servi-
cio de banco de datos a seis bibl iote- } F 
cas de la UNAM y a seis de diferentes · 

0 

. 'd d ' bl' ¿· ffi€ umvers1 a es pu ICaS, que coor I· t . 
na la Secretaría de Educación Públi- 3a~ 
ca. Para 1988 se espera brindar ayu· ' 
da a 20 de estas bibliotecas y en añ

0
os i;~ 

posteriores cubrirlas en su totalidad. 
Ana Lília Torices. lO, 

el a. 
1,5 
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Carrera "Samuel Alvarado" 

La Dirección General de Activida
des Deportivas y Recreativas y la 
Subdirección de Deportes y Recrea
ción, a través de la Asociación de 
Atletismo de la UNAM, y con el aval 
de la Comisión Técnica de Atletismo 
del Consejo Nacional del Deporte 
Estudiantil (CO DDE), convocan a 
todos los atletas de instituciones de 
educación superior, asociaciones, li
gas y clubes de la especialidad , a 
participar en las competencias de la 
carrera a campo traviesa corrcspon

ro no han clasificado en ellas. 
3. Juveniles mayores: 8,000 metros 

para los nacidos en 1960 o des
pués. 

4 . Prueba promociona! (exclusiva 
para estudiantes de la UNAM): 
4,000 metros para los nacidos en 
1972 o después y novatos. 

Rama femenil: 

l . Fondistas y abierta: 6,000 metros 
para atletas clasificadas en prue-

bas desde 3,000 metros y las que 
deseen participar en ella. 

2. Medio fondistas y no fondistas: 
4,000 metros para las atletas que 
han clasificado en pruebas hasta 
1,500 metros y las que no han cla
sificado en pruebas de fondo , 
aunque hayan participado en 
ellas. 

3. Juveniles mayores: 4,000 metros 
para las atletas nacidas en 1969 o 
después. 

4. Prueba promociona! (Solamente 
para estudiantes de la UNAM): 
2,000 metros para las nacidas en 
1972 o después y novatas. D 

te al Campeonato Nacional Es
. ntil y a la Carrera amuel Al 
le varado que, organizada por la 
_70, UNAM, se efectuarán simultánea
u~- mente el domingo 17 de enero, desde 

!CSI· las 10:00 horas, n diversas instala
que ciones de la Ciudad Univer it a ria . 

Deporte universitario 

· de Podrán competir en la arrera a 
campo traviesa hasta seis a tl etas y n 

G la Samuel Alvarado hasta doc e -
!IDa rredores, por prueba de cada a tego
:eso ría y rama. 
nuy Las inscripciones se r •cibirán en la 
lld oficina de la Coordinación de De
. d portes de la DGADyR, localizada 

.e en el interior del túnel 18 del Estadio 
)XI· 01 ' ' d J C' d d U . . Impico e a 1u a mvers¡ta-
ne- ria, en días y horas hábile , o al telé
.tre fono 550-52-15, extensión 4452, has
d ta elll de enero, a las 14:00 horas. 

1 0 Para el sábado 16 de enero, a las 
horas, se llevará a cabo una 

j a previa de información en la 
: a oficina de Atletismo de la Pista de 
or- Calentamiento, junto al campo o. 
ras 1 de futbol soccer, para realizar acle
en más un recorrido de reconocimiento 
~a- de la ruta. 
. Las pruebas de ambas carreras se-

.f¡. tán: 
te-

·~ ama varonil: 
VI· 

te- l. F~ndistas y abierta: 12,000 
~~ metros, básicamente para atle-
]:: tasclasificados en pruebas desde 
· 3;000 metros y los que deseen 
u- participar en ella. 

Medio fondistas y no fondistas: 
10,000 ·metros para los atletas 
clasificados en pruebas hasta 
1,500 metros y los que han com
petido en Playores distancias , pe-

de enero de 1988 

La grima espera nuevos tiradores par .. sus 
especialidades de florete , espada y sa"le. 

Durante la primera semana de ac
tividades de 1988, el deporte univer
sitario ha contin uado con su calen 
dorio de labores de promoción po· 
ro todos los especialidades que 
promueve nuestro Coso de Es 
tudios. Se continuó el Torneo central 
de reservas de futbol soccer con dos 
equipos de educación medio supe
rior y superior ; se reinicio el Torneo 
de nuevos valores con lo participa
ción de tres equipos , de 11 , 13 y 16 
años. Por otro lado , esto semana se 
inició la campaña de preparación 
paro el Torneo Benito Juárez con 
elementos de 17 años , selecciono
dos del Torneo interprepos y del 
equipo de nuevos valores , con juga 
dores de 16 años . .. El basquetbol fe
menil comenzó los actividades del 
año con entrenamientos de los 
equipos representontivos y continuó 
con los torneos internos en los plan
teles de lo Escuela Nocional Prepa
ratorio y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades , así como lo celebra
ción de su junta de asociación los 

------------------------------

El arribo de los HuracanP< y el calendario de 
actividades de liga mayor se tratarán en el 
Congreso de la ONEF A . 

primeros martes de codo mes ... La 
esgrima prosiguió con su labor de 
promoción y reclutamiento; realizó 
sus entrenamientos habituales con 
los elementos del equipo represen 
tativo , próximo o entrar en periodo 
de competencia, y trabajó con el 
programo de enseñanza técn ico
táctico con alumnos principiantes y 
no" representativos ... En lo que res
pecta al futbol americano , la Coordi 
nación de la Comisión de este de
porte , ahora encabezada por el li 
cenciado Antonio Paz López, prepa
ro los ponencias que presentará 
nuestro Coso de Estudios en el 
Congreso de lo Organización No
cional Estudiantil de Futbol Ameri 
cano , o realizarse o finales del pre
sente mes, en donde se trotará el 
reingreso de la escuadro de Huraca 
nes de lo ENEP Aragón al máximo 
circuito del futbol americano estu
diantil en México, esto· entre otros 
puntos concernientes o los equipos 
de liga mayor y su participación en 
lo temporada 1988. 



Uradio _____________________ -1 
UNAM 

Selección de programas en la 
, banda de AmplitUd Modulada, 860 
KHz . 

Jueves 7 

17:15 h . En la ciencia, por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia. Información, comentarios y 
entrevistas en un espacio reservado 
para la ciencia. 
17:30 h . Rack-marginal, por Wolter 
Schmidt . Pre.sentación de la produc
cíón más reciente de rack marginal . 
.18:00 h. Poesíá al viento, por el 
maesÚo Carlos lllescas. Selección y 
lectura .de poesía por el maestro 
Carlos lllesc.as . 
19:30 h. P·anoranía del jazz, por Ro· 
berta Aym.~s. , Cmnentarios y pre
sentaciones" de las creaciones clási
cas y las rná's r'ecientes en el amplio 
panorama del jazz . 
21 :00 h. De . amores y desamores, 

. por Verón.ica Orti'z. Programas para 
recordar , sentir y vivir junto a 
hombres y mujeres que han vivido , 
como ust~d. amores y desamores. 
Programa en vivo con teléfonos 
abiertos o lá participación del públ.i-
co . 
9:30 h . Concierto matutino: Sin

tordo No. 2 en Si bemol mayor , D. 
125. Fr'anz Schubert. 

Viernes 8 

14:00 h. Notas sobre notas , por 
Juan Helguero . Notas y cqmentorios 
relacionados con el ámbito musical 
de nuestro país, 
14 : 15. h . Cartelera cinematográfica, 
por la Direceión de Actividades Ci
nematográficas. Programas y hora
rios .de obras cinematogrÓficos en 
diferentes recintos univ'ersitorios. 
17:15 h . Radio UNAM.en el mundo, 
por Ramiro Ruiz. Comenta_rios sobre 
sucesos pollticos en el mundo. 
17:30 h . Músíca en 'imágenes, por la 

· Direccipn de Acti.vidod~s <;:inemato
gráficos. lo IT}Úsica. c:Ompuesto para 
las gro11des r~a ~i.~cidones 'cinema
tográficas, . cO.n lás referencias 
correspondientes. 
20:30 h. Concierto · diferido de la 

0 L .' 1 't' ~ ). ' •. ••' 

OFUNAM, . por . Radio UNAM. · ~e-
transmisión .d~~ 'los.· programas in
terpretados pÓ/ Ia ÓFUNAM. en sus 
diferentes temporadas . 

m=·~· . .' .UNAM· 

16:00 h. Concierto vespertino: Sin
fonía No . 45 en Fa sostenido menor, 
''los adioses" . Josef Haydn. • 

Sábado 9 

12:00 h. Universo musical, por la 
Discote.ca de Radio UNAM. Presen
tación de las .grabaciones más re
cientes de los maestros de lo música 
interpretados por las mejores or-

. questas , directores y cantantes . 
13:00 h. Verde amarella, por lo Em
bajada de Brasil. lo músico pop'ulor 
brasileño, sus intérpretes y sus com
positores. 
17:30 h. La dicha inicua, por Mano
lita Alegría. Tarde de guitarro ... tar
de de canciones~ con los interpreta
ciones de Monolito Alegría y los co 
mentarios sobre los compositores y 
los intérpretes de Jo música popular 
en nuestro país o cargo de Rita 
Abreu. · 

19:30 h. Radio teatro, por Radio 
UNAM. El teatro de ayer, de hoy, de 
siempre, en gr9baciones realizados 
especialmente para la radio . 
23 :00 h. Rock con sentido, por Fo
noteca de Radio UNAM . Selecciones 
de lo Fonoteca y la presentación de 
la producCión de rack en diferentes 
países · proporcionada por los emba~ 

jodas del mundo en 'México. 

-.~-: 
T\?i.JNAM 

· P.resencia universitaria, lunes a 
viernes , 8 : 15 h , Canal 13. 
Antiguo .Palacio de San lldefonso (lo 
mejor c;Je presentía universitaria) , 
viernes 8, 13 ~ 30 h, Canal13. 
Autoconstr-ucción IV (Autoconstruc
ción}. Facultad de Ingeniería , hoy. 
13 :30 h, Canal 13. 
Nuestra es la voz, de todos lo pa· 

. labra ., programo No. V del 50 aniver
sario dé Radio UNAM, viernes 8 , 

.16:30 h , Canal 22 ; 17:00 h , Canal 13; 

.1 
10:00 h. Concierto matutino: "Ro. 
meo y Julieta", música de ballet. ·1 
Sergei Prokofiev . 

Domingo 10 
( 

8:55 h . Cartelera cinematográfica j 
pOr la Dirección de Activi dades Ci ·d 
nematográficas . Programas y hora l1 
rios de obras cinematográf icas d ''l1 
los grandes maestros en diferente 1 
recintos universitarios . 
10:00 h . Domingo siete (en vivo) 
por Tomás Mojarro . Tran sm isión e 
vivo a cargo de Tomás Mo jarra co 
análisis y comentarios de la probl 
mática nacional. 
12:00 h . Control remoto desd ~· , 
Sala Nezahualcóyotl. Temporada , 
88 de la OFUNAM . 
14 :00 h . Cien años de tongo, por 1 

Peña· 'los muchachos de antes". 
17 :00 h . Lírica internacional (r 
transmisión), la canción popular . 
diferentes partes del mundo . 
1·8:00 h. Opera en Radio UNAM. p 
Radio UNAM. Para usted que gust 
de la ópera , Radio UNAM progre 
las grandes obras del "bell canto 
que podrá disfrutar desde la com 
didad de su casa . 
22 :45 h. Concierto nocturno ; Cant 

f 
( 

~ 

F 

ta " David de Penitente ", K. 469 e1 
Wolfgang Amadeus M ozart. Le 

dt 

SÉ 

Er 
2( 
a 
Bi 

17:30 h . Canal 7 . Sábado 9 . 10:30 :z:o 
Canal J.l ; 23 :30 h , Canal S; 0:30 ~ Se 
Canal 2. ' 
1987 en el deporte universitor' 
parte 11, Deportemos UNAM , sábo. 

e e 
di· 
.13 
1:1 
~9 

9, 8:00 h, Canal 9 . ¡ 

'' 1 
Tiempo de Filmoteca fe 
Ciclo: Rubias de la Fox In¡ 
7 y ·a de enero, 23:00 h , Canal 9. de 
Jueves. Trampa para solteros , " ta 
Franck Tashlin . 
Viernes . Nunca fui santo , de Josh' 12 

logan . 

{ ·· 
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IV Curso monográf ico . Conceptos 
de nutrición y dletoterap la, dietisto 
Elia Parada Cornejo . Hospital Re 
gio11ol ''20 de Noviembre", ISSSTE , 18 

· al22 de enero , 8:00 o 14 :00 h. 
lf!troducción a la metodología de la 
investlgación ,IQ Margarita Lezomo 
Cohen, Inst ituto Nocional de Enfer 
medades Respiratorios , 25 al 29 de 
enero, 8:00 o 14 :00 h. 
la epidemiologla en la planeación 
de - los servicios de salud , doctor 
Pedr.o (reveno , Departamento de 
Medicino So¿io l. Preventivo y Salud 

li!:O, ed ifi cio " B". 6° piso , Focul 
d.e Medicino , 1° al 5 de febre ro . 

uficiencia respiratoria , doctor Jo
sé Péni!z Nerio , Inst ituto Nocional de 
Enfermedades Respirator ios. 6 , 13, 
20y27d

1

ef~brero y 5 de marzo , 8:00 
.o 14-:.oo n. 
8ioestadí stica, doctora Patr ici o A n
:z:aldó~ Departamento de M ed icino 
Socicit.P.'ieventivo y Salud Público , 
édif'icl o' :·s.", 6° p iso . Facultad de Me
dicina" .. a· .a'J 26 de febrero , 9:00 o 
l3:oo' 'h, · 

l'ac'ta~t~ infectado , docto r Lu is A. 
• • ~güi so ·1Salomón , Hospita l Reg ional 

'''¡o ~de O ctubre", ISSSTE, 8 a l 12 de 
febrer:o' ··8 :00 a 14 :00 h . 

' . ' ' a y alergia pediatríca , 
Cortés Moya , Hospi- . 

<>nlnTnro_Azcapotzok o , DDF, 8 a l 
n<> "T""Inn•rO, 8:00 O 14:00 h. 

Ginecología y obstetricia, doctor 
Jorge Kunhordt Rosch , lns.tituto Na
cional de Perinatologío, SSA, 8 de 
febrero al 14 de al;lril , lunes, miérco
les y jueves, 20:00 a 22:00 h . 

Problemas de nefrología y urología, 
doctor Víctor Argueto. Vil lomar. Po
lacio de la Escuela de Medicina , 15 
al 19 de febrero, 8:00 a 14 :00 h. 

lnfectología en el primer nivel de 
atención, doctoro Blanco l. Valadés 
Rivos. Clín ico Gustavo A . Madero, 
ISSSTE, 15 al 19 de febrero , 8:00 o · 
14:00 h. 
Dermatosis profesionales , doctor 
A rmando Ancono Alayón , Palacio 
de lo Escuela de Medicino, 19 y 26 de · 
febrero ; 4 , 11 , 18, y 25 de marzo. 
16:00 o 2 1:00 h. 

Di rección General de Servicios de 
Cómputo Académico 

Introducción al sistema operativo 
MSDOS , por Pedro Gorda del Valle 
y Durón . Inscripciones : 8 al 19 de 
febrero . Duración : 22 de febrero al 4 
de marzo , de 18:00 o 20:00 h. 
Procesamiento de palabra a· través 
de Wordstar , por Aurora Becerril Ba
rajas . Inscripciones : 22 de febrero al 
4 de marzo. Du ración : 7 al 18 de 
marzo , de 19:00 o 21 :00 h. 
La hoja electrónica de Framework , 
por Mo . Guodolupe Izquierdo Dyrzo . 
Inscripciones : 22 de febrero al 4 de 
marzo . Du ración: 7 al 18 de m arzo , 
de 17:00 o 19:00 h . · 
Uso del paquete SPSS , por Zeuz Za
mora Herrera . Inscr ipciones : 1 ol.11 
de marzo . Duración: 14 ol25 de mar
zo , de 17 :00 o 19:00 ~ -
Introducción a los bases de datos, 
por Ricardo Juórez del Moral. Ins
cri pciones : 14 al 25 de marzo. Dura
ción: 11 al 15 de abr i l, de 17:00 o 
19:00 h. 
Uso del manejador de bases de da
tos DBASE 111 , por Susano Porres Lu
na . Inscr ipc iones : 11 al 15 de abril . 
Du ración: 18 al 29 de abri l, de 17:00 
o 19:00 h . 
La hoja electrónica de Lotus 123, por 
Lau ro Moto Montiel. Inscripciones: 
11 a l 15 de abri l. Duración : 18 al 29 
de abri l , de 8:00 o 10:00 h . 
Introducción al lenguaje de progra
mación Modula 2, por Alejandro 
Vergoro Vargas. Inscripciones: 18 al 

29 de abril. Duración : 2 ol 17 de mo
yo, de 17:00 o 19:00 h. . 
lntroducció.n · a Pilot, por Jesús Díoz 
Barriga Árceo. Inscripciones : 9 a l 20 
de mayo. Duración : 23 de mayo al 2 
de junio, de 16:00 a 18:00 h. 
Procesamiento de palabra a través 
de Wordstar, por Rosar io Ortiz Osor
nio. Inscripciones: 9 al 20 de moyo. 
Duración : 23 de moyo al 2 de junio , 
de 10:00 a 12:o0 h . 

La hoja electrónica de Framework, 
por Alejandro Vergoro Vargas. Ins 
cripciones : 9 al 20 de moyo . Du ro · 
ción: 23 de mpyo al 2 de jun io , de 
8:00 o 10:00 h. 
Introducción a Tex, por Mónica Con 
tero Sandovo l. Inscripciones: 23 de 
mayo al 2 jun io . DuraciÓn: 6 ol17 de 
junio , de 16:00 o 18:00 h. 
Lo hoja electrónica detotus 123 , por 
Pedro Gordo del Valle 'y Durán. Ins
cripciones: 23 de moyo al 2 de junio. 
Duración : 6 o l l7 de junio , de 18:00 a 

. 20:00 h. . 
Uso del manejador de bases de do
tos DBASE Jll, por Edgordo Sondoval 
Barragán. Inscripciones : 6 al 17 de 
junio. Duración : 20 de junio al l o. de 
julio , de 9:00 o 11_:00 h. 
Procesamiento de palabra a t ravés 
de Chiwriter, por Jesús Díaz Barriga 
Arcea . Inscripciones: 6 al 17 de ju
nio . Duración : 20 de junio al lo. de 
julio , de 17 :00 o 19:00 h. 
Uso del paquete SPSS, por. Narciso 
Flores G.orcía . Inscripciones : 20 al 30 
de junio . Duración : 18 al 29 de ju)io , 
de 17:00 o 19:00 h. 
La hoja electrónica de Lotus 123 . por 
Javier Solazar Argopzo. Inscrip
ciones : 18 al 22 .de julio . Durac ión: 
25 de jul io al 5 de agosto, de 8: 00 o 
10:00 h. 
Uso del mánejador de bases de do 
tos DBASE 111, por Antonio Rarriirez 
Fernóndez . Inscripciones : 18 al 22 de 
julio . Duración : 25 de julio al 5 de 
ogo~to , de 16:00 o 18:·00 h . 
MSDOS avanzado, por Roberto Mol 
donado Mozo. Inscripciones : 18 al 22 
de julio. Duración : 25 de julio al 5 de 
agosto, de 18:00 a 20:00 h. 
Paro mayores informes e inscripcio
nes acudir o la Sección de Informa 
ción y Re laciones , ubicado en los 
instolacio'nes de esto dependenci a , 
de:lunes1o viernesde'9 :00 a 14 :00 h. o 
bien al teléfono 550-59-86. 



cursos 

Facultad de Psicología 

Programa de Actualización 
Profesional 

(Dirigido a profesionales de la 
psicología y áreas afines) 

Taller vivenciCil de psicodrama ges· 
. Jáltico, ponente : doctor Héctor Salo

ma P., 15 y 16 de enero ,' viernes: 
11 :00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h, sába
do: 10:00 a 14:00 h . 
Desarrollo sensomotor del niño des· 
de el punto de vista piagetiano, po
nente: licencipdo Rigoberto león, 18 
al 22 de eíiero , 16:00 a 20:QO h. 
Taller-de asertividad: cómo mejorar 
la comunicación, ponerttes : licen
ciados Alfonso Vala~és y Marco Vi
nicio Velasco. 18 al 22 de· enero , 
16:00 a 20:00 h (dirigido' al público 
adulto en ger:erol) . . 
Manufactura del jug1.1ete mágico, 

_ponente : ingeniero Marcos Kurticz , 
r8' a'l 22 de enero , 16:00 ·a 20:00 h. 
Planeación esÚatégica: análisis de 
la · · rel_ación, entorno-organización· 
mercado, ponente : licenc'iado Juan 
Manuel Arista , 21 . 22 y 23 de enero, 
jueves y viernes de 9:00 o 13:00 y de. 
16:00 a 20:00 'h , sábado : de lO:OO .a 
14:00 h. 
H_igiene . y. seguri~ad laboral (pre· 
vención de c;~ccid~ntes), ponente : li
cenciado Carlos Peni,che lord , 25 al 
29 de enero ' -16:00 a 20 :00 h. 

semina.rios 

ENEP Acatlán 

Seminario sobre control total de la 
calidad, docto,: ~unisuke lchikawa . 
Tema:.La cqlidad 'totql 'en la empre· 
sa y s·iete i'nst~ument'os' útiles para 
lo.grarla. · 

Programa: , > , . 
. . f . ' . 

Concepto ,de controi totÓI de lo ca
lidad en la ernpréso 
- t;)~é es co~trol . 

Qué es calidad 
- Diez cis.p.~cto; ·del ' control de cali

dad en) Japón , f.' 
..,.,._r- . ·' / 

los· 7: • iñstn~mentos- útiles para 
lograrhi i,;.·,~.! .. -·'\ .\;:;· · · 

. -

1 Gr6fic_a~ y ·ho¡cis de 1'echequeo , 
-· Anó'@ s.de Paretto . 
- ~nól.is ¡:s cciusq'-etecto 
- P'rq,(;edimiento . para resolver 

. prpblem~s por medio dé,lo Histo-

. V ~" ~.,. ¡ . --::~ 
·,.}. • 'j • ~ ' 1- " ~._?' 

Análisis y_ estructú-ración de conteni· 
dos de aprendizaje (metodología 
.para la educación y capacitación), 
ponente : licenciado Eliso Saad Da
yán , 25 al 29 de enero 16:00 a 20:00 
h . 

Informes e inscripciones: Centro 
de Educación Continua, Facultad de 
Psicología , Saturnino Herrón No. 
135, colonia S9n José Insurgentes, 
_teléfonos 593-60-01 y 593-60-27 . 

Centro ln'teramericano de Estudios 
de Seguridad Social 

la enseñanza de la arquitectura 
hospitalaria, del 1 o . al 12 de febre
ro. 
Programación sobre salud y seguri· 
dad en . el trabajo, del lo. al 19 de 
febrero. 
Estrategias administrativas, del 1 o. 
al 26 de f.ebrero. -
Organización y dirección de los ser· 
vicios médicos, del 1 o . al 26 de 
febrero y del 7 al 30 de noviembre. 

Informes : CIESS, Ceritro Interame
ricano de Estudios de Seguridad So
cial Jesús Reyes Heroles, calle San 
Ram6n s/ n, esquina con avenida 
San , J.~róniri1? , Unidad Independen
cia, CP 10100·, México, DF , Apartado 

' Postal 99087 , teléfono 595-Q0-11 , ex
tensiones 122; 132 y 134. Dirección 
cablegráf_ica : CINTERCIAL . 

ría del control de la calidad 
Histogramas 
Diagramas de dispersión 
Diagramas del control (Est. Mat.). 

Auditorio 11 , 14 y 15 de enero. dé 
9:30 a 13:30 h . Inscripciones: teléfo
nos 390-45-86 y 574-30-92. Cuota : 
$50,000 estudiantes; $100.000 , otros 
participantes (incluye memorias) . 

. . 
ENEP Zaragoza 

Seminario de íntreducción a la 
homeopatía en odontología 

Del martes 12 cil viernes 15 de e~e
ro, de 9:00 a 13:00 h . 

Organizan: 

Doctora María Eugenia Pulido Alva
rez : IPN, y CD Silvia Hernández Za-
val_a .( UNAM. . 

·conferencias _______ ,..,( 

Facultad de Ciencias Políticas " ¡ 
y Sociales 

Ciclo: Los límites del conocimiento 
político 

Enero 

Martes 26 

En 
la 

Ponentes : M• 
Javier 01 iva P. : El ser y el conoci·t CDF 
miento. •· 0 

Luis Alberto de la Garza : El mito, lá' B.l 
historia y la ciencia ~ la 
Constance Kolka: La utopía, él th« 
motivo del hombre. . tal 

Otilio Flores Corrales : La desmitifi· ~o 
cación de la historia a partir del co: e 

· · t l't' on· noctmten o po 1 tco . 

Miércoles 27 

1

!1 S~e 
! '; 

Concepción Rivera : La negociació ; ~ 
el conocimiento político . · So• 
Julio César Avila Romos : De cómo Be 
hacen política los Estados. de 

• Héctor Zamitiz : El conocimiento, el cío 
fenómeno político y la ciencia políti· fec 
~. ~ 

Carlos Sírvent: Perspectivas de la Dp 
cienCia política ante el México B.F 
actual. cío 
De 17:00 a 20:00 h , Audi torio Uno, ta 
Edificio "F" de la facultad . pe1 

en 
.-------------------.l so~ 

Dirección General de Tiendas 
de Autoservicio 

cae 
teé 
ció 

RESELLO DE CREDENCIALES ses 
boj 

Se informa a lo com unidad los 
universitaria que en el peri~:f~ , fl 

· del 11 de enero al 30 de abril ~~ 
ximo se llevará a cabo e l resello 
de las credenciales para acceso o 
las tiendas correspondi en tes el b) 
ejercicio 1988, mismo que se 
efectuará mediante la presenta
ción de la sigu iente documenta
ción :-' 

a) Credencial untco de trabaja
dor . vigente 

b) Ultimo talón de pago 
e) Credencial(es) a resellar 

Igualmente se _les informo que 
el resello mencionado lo podrán 
efectuar en el módulo instalado 
para el efecto . a lo entrada de ca
do una de las ti'endos . 
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Asociación Mexicana de Análisis 
Conductual Aplicado 

octubre de 1988 se celebrará en 
U~idad de Congresos del Centro 
' co Nacional del IMSS, México, 

el Congreso An iversario sobre 
smo , en reconocimiento a 

.Skinner ·en el 50 Aniversario de 
publicación de The Behovior of 
Organisms , tratado fundamen

de psicolog ía que ha tenido im
te contribución en el avance 

la ciencia , y especialmente en el 
cmólisis de la conducta . 

Se llevará a cabo bajo los auspicios 
Aso5:iación Mexicana de Anóli 

ductual Apl icado , AC; The 
Society for the Advancement of 
Behavior Analysi s. lnc. y la Facultad 
de Psicología de la Universidad Na 
cional Autónoma de México . La 
fecha exacta coincidirá con la cere 
monia de investidura del grado de 
Doctor Honori s Causa al doctor 
B.F.Skinner por la Universidad Na
cional Autónoma de Mexico . Por es 
ta rozón convocamos a todas las 
personas e instituciones interesadas 
en participa r a enviar sus ponencias 
sobre la invest igación básica . apli 
cado o tecnológ ico . o de análisis 
teórico -metodológico con orienta 
ción conduc tuol poro participar en 
sesiones temáticas . sesiones de tra 
bajos libres y tall eres, de acuerdo a 

ientes bases : 
rendas magistrales : 

presentarán por invitación del 
Comité Organ izador a los científi 
cos y profes ionales. 

b) Simposio : 
Se presentarán por invitación del 

. Comité -del Programa Científico 
basados estrictamente en las su-

• gerencias enviados por el secre
; torio o vocal a cargo de lo activi

dad científica de cada sociedad o 
a-sociación conductual nacional. 
-Contribuciones del conductis-
mo al área de la salud . 
_'_contribuciones del conductis 
m~ al área de la educación . 
-Contribuciones y vigencia de lú 

. obra de Skinner (La conducta de 
~. los organismos ) en el análisis de 
- lo conducta. 

"l de enero de 1988 

e) Sesiones temáticas: 
Se conformarán con aqu'ellos tra 
bajos enviados al Comité del 
Programo Científico . y que 
pueden ser agrupados dentro de 
una mismo sesión por compartir 
uno misma temática . 
Las sesiones temát icas determi
nadas son las siguientes : 
- Conductismo y psicología so
cial. 

- Conductismo y psicología clíni
ca . 
- Conduct ismo y psicología del 
trabajo . 

d ) Sesiones de trabajos libres: 
Se entregarán con aquellos tra
bajos que. teniendo un alto nivel 
de calidad, no sean clasificables 
dentro de los rubros de las se 
siones determinados en el punto 
C. Estos trabajos, al igual que los 
que conforman las sesiones te 
máticas . se recibirán por iniciati
va del autor correspondiente y se 
someterán al proceso regular de 
selección del Comité del Progra
ma Científico . 

e) Talleres : 
Son sesiones intensivas de entre
namiento profesional o científi co 
y se recibirán por iniciativa del 
autor o autores . 

Los trabajos deberán ser enviados 
a la Asociación Mexicana de Análi 
sis Conductual Aplicado , AC , Méxi 
co , DF . CP 04120. 

ENEP Zaragoza 

Foro de análisis y perspectivas del 
tronco común de los carreras del 
área de ciencias químico-biológicas 

La realización de este foro surge co
me respuesto a las inquietudes ma
nifestadas por los profesores del 
Tronco Común , de manera que auto
ridades, docentes , alumnos y egre
sados expresen sus puntos de vista 
y planteen alternativas de solución . 

El foro se realizará a partir del 15 
de febrero de Í988, en el Aud itorio 
del Bioterio de Gampus 11 de la ENEP 
Zaragoza , de 10:00 a 13 :00 y de 
16:00 a 18:00 h . 

Podrán participar todos los profe
sores. alumnos , egresados y au tori
dades a través de : 

· a) Lectura de ponencias registra
das. 

b ) Intervenciones en las sesiones 
con preguntas sobre las ponen 
cias leídas. 

e ) Discus ión en las plenarias de los 
tópicos tratados en las ponen 
cias . 

Las ponencias se deberán presen
tar en hoja blanca . tamaño carta , 
escritas en máquinas a doble espa
cio , dejando un margen de 2.5 cm de 
cada lado , con un original y dos fo
tocopias de cada trabajo. Las ponen
cias no deberán exceder de 20 cuar 
tillas. 

La portada deberá contener los si
guientes datos: 

Título de_ la ponencia . 

Nombre(s ) de quien(es) elabo
ró(aron) el trabajo. 

Cada ponencia deberá contener 
los aportados siguientes: 

Resumen. 
Objetivos de la ponencia . 
Metodología seguida (en sú caso). 
Análisis . 
Conclusiones y recomendaciones. 
Fuentes bibliográficas (en su caso) _ 
En éaso. de solicitarse, lo Coordina 
ción de Investigación Curricular pro
porcionará lo asesoría correspon
diente. 

Temario: 

a) El sistema de enseñanza modu
lar. lo ínter y multidisciplina
riedad. la vinculación, investi 
gación-docencia-servicio y le 
filosofía de lo escuela en genera l 
en relación al Tronco Común . 

b ) Lo disponibilidad . distribución y 
optimización_de los recursos (hu
ma-nos y materiales) en lo opera
ción del Tronco Común. 

e) La congruencia interno de las 
·materias del' Tronco Común y su 
vinculación con los semestres su 
periores en re lación o los perfiles 
profesionales de los carreras. 

d) El sistema de evaluación del pl'o 
ceso enseñanza- aprendizaje . 

Recepc ión de ponencias : hasta el 
22 de enero de 1988, de 8:30 a 17 :30 
h, en la Jefatura del Departamento 
de Ciencias Básicas . 



posgrodo------------------~--------------~------------------~ 

facultad de Ciencias 

Calendario de entrega de 
documentos para 

ingreso al 2o. semestre de 1988 

o) Aspirantes de primer ingreso 
. provenientes de otros escuelas y 

facultades de esto Universidad. 
b) Aspirantes de primer ingreso no 

egre~ados de esto Universidad 
{ins litvciones nacionales ). 

e) Aspirantes de primer ingreso no 
egresados de esta Universidad 
( instituciones eXtranjeras) . 
"* *Estos requerirán trámite ini
d al· en la DGIRE. 

·Entregar documentación del 18 de 
enero al 8 de febrero . 

Inicio de clases : 25 de abril . 

,Aspirantes de primer ingreso prove
nientes de otros escuelas y focult9-
des· de esta Universidad: deberán 
pres~nlar los . documentos , que a 
continuación se indican en lo Divi 
sión .de1Es·tudios de. Po~grodo de la 
F<Jcultad de Ciencias , Ciudad Uni 
versitaria, Circuito Exterior , Código 
Po'stal 04510, México , DF , ton hora
rio de lurÍes a viernes de 9:00 a 13:00 
y d~ 16:00 a 17 :'00 h: 

- Corto dirigida al· Jefe de la Divi- . 
· sión de Estudios-de Posgrado . in
picando la maest r ía o doctorado 
correspondiente y exposición 'de · 
mo.tivos . ' 

. Or'iginal· y copia (tamaño corta) 
del título . 

- Original y ·copia '(tamaño cárta) 
del certi ficado de estudios . 

- Currículum vitae. 
- - ¡ -fotogrcif_ía tamoñb infantil. 

Aspirantes de pri.mer ingreso · no 
égresa?os·de esta Universidad (ins
tituciones nacionales): solicitar ins
tructivo 'para ingreso y presentar los 
clocumehtb's que o continuación se 
in-dican, con· la · ' licenciado Susano 
Mont'a.i'ío Casímíro , jefa de lo Unidad 
de Información y · Registro, ubicado 
en el . edificio' ae Posgrodo , planta 
bQ~Q , Ciudad Universitario , Circuito 
Interior , con horario de lunes ci vier
nes -de 9:00 o 1;3:00 h: 

·, 

Corto dirigido al' Jefe de lo Divi
sión de Estudios de Posgrado , in
dicando la maestría o doctorado 
correspondiente y expÓsición de 
motivos. 

.- Origi~al ' y copia (tamaño carta) 
del título. 

-- Original y copia (tamaño corto) 
del certificado de estudios. 

- Copia certificado del Acto de na-
cimiento . 

-- Currículum vitae. 
~ 1 fotografío infantil. 
El origingl del título deberá estar le
galizado por el Gobernador del es 
todo correspondiente y registrado 
por lo Dirección General de Profe
·siones . 

***Aspirantes de primer ingreso no 
egresodos de esta Universidad (ins
tituciones extranjeras) : deberán 
presentar los documentos que a 
continuación se indican, hasta el 15 
de enero de 1988 en lo Dirección Ge
nE¡!rol de Incorporación y Revotido 
ción de Estu9ios (DGIRE). ubicada al 
lodo. sur de lo Salo de Conciertos Ne
zohuolcóyotl, Centro Cultural Uni
versitario , Ciudad Universitario , con 
horario de lunes o viernes, •de9:00 a 
15:00 h: 

Corto dirigida al Jefe de la Divi 
sión de Estudios de Posgrado , in
dicando la maestría o docto.rado 
correspondiente y exposición de 
motivos. 

- Original y copio del Acta de naci
miento. · 

---- Original y copia del certificado 
de secundario y bachillerato . 

Fondo de Estudios e 
Investigaciones Ricardo J. levada 

Se pone en conocimiento de las 
instituciones e investigadores que o 
partir de este mes se abre el pe-

. riodo de recepción de solicitudes de 
apoyo a proyectos de. investigación, 
baj_o las siguientes condiciqr')es : 
l . los resultados de lo investigación 

deberón redundar en beneficio 
del pueblo de México. 

2. El apoyo sólo se otorgará a inves
. tigaciones cuyo duración sea de 
un año. 

Orig'inal. y copia del título profe: 
sional o diploma . · 

- -- Original y copia del grado acadé
mico (si es el caso). 
Original y cop ia del certificado 
de estudios profesi o nales . 
Original y copia del certificad~ 
de estud ios de maest ría (si es el 
caso). 

- Currículum vitae. 
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3 . Sólo se recibirá un proyecto por 
investigador . 

4. los res u !todos de las evo· · 
luaciones se darán a conocer~ 
más tardar el 31 de mayo de 
1988. 

los formatos de solicitud estÓn di;· 
ponibles en la Dirección del Fondo: 
Insurgentes Sur 1397, 6° piso , éstos _· 
deberón ser presentados por tripli· 
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1988, fecha en que se cerrará lo ad· 
misión poro el presente ejercicio. 
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Prof~sores visitantes 

Facultad de Química 
El doctor John David Owens . de la 
University of Reading, Gran Breta
ña, participa en la investigación 
sobre Fermentación del pózol . así 
como en el seminario Alimentos fer
mentados. de los indígenas de Méxi 
co. 
Periodo de estancia : hasta el 15 de 
enero. 
Informes: doctora Moría del Carmen 
Wocher Rodarte, teléfono 550-52-15 , 
extensión 2440. 
Facultad de Ciencias 
El doctor Jonathan Silvertown . de la 
Open University , Gran Bretaña . im· 
porte e! corso de actualización : Siste
mas_ de cruzamiento en plantos . 

e- Periodo ,de 'estancia : hasta el 15 de 

Centro de Estudios Nucleares 
los doctores Roe lof Bijker ·y Jo. 
tiothan Engel , d~ la Universidad de 
Newark y del Tecno lógico de Cali 
fornia , respect ivamente . llevan a 
,cabo investigaciones conjuntas so

n bre Física nuclear . 
Periodo de' estancia : hasta el 15 de 
enero. 
Informes :' .doctor A le jandro Frank 
Hoefficlrl , teléfono 550-57 -04 . 
lhstituto de Física 
El doctor Jorge José Volenzuela . de 
lo Northeastern Un iversity. Estados 

l· Unidos, importe un seminario sobre 
l· Propiedades de tran sporte de siste

mas no lineales un idimensionales , 
propiedades de superconductores 

. 1 . 

' Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán 

.)er. Encuentro sobre la docencia 
' y la investigación en Letras Hispá· 
nicas que. con el apoyo del 

.. ·Programa de Invest igación de la 
ENEP , realizarán las di feren tes 
escuelas que en la UNAM of recen 

1 ses.ión : 9:30 h. Plena ria 
: 11 sesión: 12:00 h. Lingü ísti co 

·~ ... ¡ !,' • r 

'1 ,,¡.'f• ¡ . ' •, ~ ·~ 

Ampliación de los. servicios de recreación 

Es importante hacer sabe; a ·la comu.nidad Jl)iv.er~ ;tario· que· la actual ad
m in istración del deporte y lo recreociór;~ , en n!Jestro máxima Caso de Estu
d ios ha considerado útil el osp'écto r,eere·ativo.para el uso cori'structivo del 
t iempo libre de la comunidad urliversito'~ia .. misma que para el presente ' 
año que inicia permit~ la 9rnpliación 4~ dichos servicios• de Id. si:guiente 
manera: •l· • tf·. i ~. J-:. 

Gimnasia aeróbica, 7:00 a 9:00 h, l~nes, níiér~o1es y ·viernés, ex reposo de 
atletas. · ; .. 
Acondicionamie"to físico general, 11 :00 a l7:ÓO h , lunes.d'vierrres. exter ior 
del frontón C:errado. · · '· .-, · 
Ludoteca ambulante, 1'1 :00 a 14:00 h. martes a viernes, coiEmtiarizada . 
Gimnasia aeróbica, 15:30 a 16:15 h, lunes y jueves, ; albei'ca de CU . 
(conchos de basquetbol) . . ·· :· 
Gimnasia básica, 15:30 a 16:15 h. martes y viernes ."-alber.cá~ de CU . · .· 
Aprende a nadar, 17:00 a 19:00 h, lunes, martes , jueves·y \i;i~r'n es . alberca 
de CU . · ·' 

Gimnasia para la ·3a. Edad. 19:.00 a 20:00 h, jueves , ex repo~6 :de atletas . 

Poro cualquier aclar~ción o información, ag ~adecerem~~~,~ · I9S Íflteresa
dos comunicarse al teléfono 550-52-15, extensión 44S8. 'de lune:; a viernes 
de 9:00 a 15:00 y 18:00 o 20:00 h, o acudir al túnel 18 del Estadi9 
Ol ímpico (lado poniente) en el mismo hqrario. t-

de alta temperatura critica . 
Periodo de es tancia : hasta el 16 de 

nero . 
In fo rmes: doctor Gu illermo Monsi - . 
vó is G alindo, te léfono 548-58-78 . 
El doctor W ill io m Kr<;~k~w . del T.J. 
Wotson Resea rch Center , Estados 
Unidos. par t ici pa en un taller sobre 
Superconduct ividad . 
Periodo de es tancia : hasta el 31 de 
enero. 
Informes : doctor M iguel José Yaco
món . teléfono 548-31 -11 . 
El doctor Paul Gront , del IBM Rese
arch A lmaden Center , Estados Uni 
dos . imparte conferencias ' sobre su
percon ducti vidad . 

Martes 12 
111 sesión : 9:30 h. Literatura . 
IV sesión : 12 :00 h. Areas termina
les . 
Miércoles 13 
V sesión : 9:30 h . Teoría y méto-
dos. 
VI ses ión : 12:00 h. Formación pro ' 
fes ionol . 
Clausura . 

Informes e inscripciones : Coor
d inación de Letras Hispánicas y 
Sistema de Universidad Abierto 
de la Facultad de Filosofía y 
letras: Coordinación y División de 
Humanidades y :Programa de In 
vest igación de la Escuela Na
ciona l de Estudios Profes ionales 
Acatlán . 

Periodo de estan'c'ia : h'asto el 31 de 
enero. 
Informes : doctor Lorenzo Mart inez 
Gómez , teléfono 548-81-92. · 

Instituto de Investigaciones en Mate· 
máticas Aplicado~ y en Sistemas 
El doctor Robert Green, de la John 
Hopkins Unive~sity , Estados Un idos, 
lleva a cabo trabajos sobre· Propdga
ción de ondas elásticas . · · . ··, 

El doctor Shubendu K. Datto .r de la 
Universidad de Col orado ~n Bou( 
der. Estq_dos Unidos, imparte confe
rencias sobre Propagación en ondas 
elásticos en medios compu'estos y 
dispersión de o~ das . . · 
Periodo de estancia : hasta 'el 17 de 
enero. 
!nformes : doctor Federi.co Sabina 
Ciscar , teléfono 550-5i 15·. extel') 
sión 4566. 
El doctor John Fritz , del CJMS. Es
tados Unidos , imparte un ciclo de 
conferencias sobre Ecuaciones hi 
perbólicas . 
Periodo de estancia : hasta el 30 de 
enero. 

Informes: doctoro Antonmaría .M in
zoni Alessio . teléfono 550-55-85 . 

El doctor Dav id Capson . de la Uni
versidad de McMoster , Canadá, im
parte un seminario sobre Robótica , 
en especial el tema de "Robovis ión ": 

Periodo de estancia : hasta el 31 de 
enero. 
Informes : doctor Arturo Haro Ru i.Z', 
teléfono 550-52-15 , extensión 4570. · 

~m 



Hoy se instala la • 
Comisión Organizadora 
del Congreso 
Universitario 

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
A LA OPINION PUBLICA 

El pasado 11 de diciembre de 198i J 

la Comisión Especial' del Consejo 
Universitario acordó por unanimi· 
dad establecer como fecha de insta. 
!ación de la Comisión Organizadora 
del Congreso Universitario el próxi· 
mo jueves í de enero de 198/j, a J 
1í .00 horas, en la sala de sesiones kJ 
Consejo Universitario, tercer piso 
la Torre de Hectoría. 
Por es te conducto se cita a los 16 
miembros del personal académico y 
a los 16 estudiantes electos el 3 de di
ciembre, así como a los 8 trabajado-
res administrativos electos por su 
sector y a los 8 universitarios desig· p 
nados por el Hector para que en 
compañía de los 16 consejeros suscri· e 
tos asistan a la instalación de la Co· l1 
misión Organizadora en el lugar)' p 
fecha señalados. d 

POR MI HAZA HABLAHA EL a 
ESPIRITO 1 

Ciudad Universitaria , D .F. , 14 de 
diciembre de 198í. 

LA COMISION ESPECIAL 
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