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Sesionó ayer el H. Consejo Universitario 
Nuevo integrante de 
la H. Junta de Gobierno 
de nuestra Institución 

7 

Doctor Javier Padilla Olivares. 

Aprobado el proyecto 
para la creación del 
Consejo Técnico del CCH 

Modificaciones al Reglamento 
de la Unidad Académica del 
Ciclo de Bachillerato 

Obtiene el Centro de 
Biotecnología el rango 
de Instituto 

D urante la sesión del día de ayer del 
Consejo Universitario se aprobó 

por unanimidad la transformación del 
Centro de Investigación sobre Ingenie-

T ras una larga discusión que duró ría Genética y Biotecnología (Ceinge
poco más de tres horas fue apro- bi), a Instituto de Biotecnología. 

hado -con ciertos cambios en algunos El proyecto de transformación de es
de sus artículos- el Proyecto de Modi- te nuevo instituto, ubicado en la ciudad 
ficaciones al Reglamento de la Unidad de Cuerna vaca, Morelos, fue presenta
Académica del Ciclo de Bachillerato do al máximo órgano colegiado de la 
del Colegio de Ciencias y Humanida- UNAM, durante su sesión ordinaria, 
des para la creación de su Consejo por el rector José Sarukhán. La pro
Técnico. · puesta fue previamente aprobada por el 

Los artículos que tuvieron transfor- Consejo Técnico de la Coordinación de 
maciones en su redacción fueron el la Investigación Científica y con epi
cuatro, seis, siete, ocho, nueve, doce, niones favorables. por parte de los con
trece, diecisiete y cuarenta y uno. sejos Interno y Técnico del mismo 

Ceingebi, y aceptada durante la sesión 
extraordinaria de la sesión de ayer del 
Consejo Universitario. 

En la UNAM, 
los mejores estudios 

sobre ecología 
2 

XX Aniversario 
del Centro de Educación 
Continua de Ingeniería 

4 

Necesaria coordinación 
social para mitigar 

efectos de siniestros 
10 

Otros puntos de la sesión fueron: to
maron protesta como nuevos conseje
ros el doctor Joaquín Eduardo Aguayo 
Camargo, director del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología, y los 
profesores de la Facultad de Econo
mía, Sergio de la Peña Treviño, propie
tario, y José Antonio Ibarra Romero, 
suplente. 

Se aprobó la incorporación de las 
asignaturas de Derecho Ecológico, Eti
ca Profesional del Abogado y Elabora
ción de Tesis Profesional, para la 
licenciatura de Derecho de la respecti
va Facultad. 
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Aplicación real de la ciencia 

Nacen de la UNAM los programas 
anticontaminantes del gobierno 
El subsecretario de ecología, Sergio Reyes Luján, reconoció la alta 
capacidad de los investigadores universitarios 

Por su infraestructura y alto nivel 
académico, la Universidad Nacio

nal Autónoma de México es una insti
tución de educación superior que 
presenta los mejores proyectos de in
vestigación en el campo ecológico y 
ambiental, gracias a (:Jo el gobierno 
federal ha logrado integrar programas 
para mejorar la calidad del aire en la 
zona metropolitana. 

El subsecretario de ecología de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, físi
co Sergio Reyes Luján, sostuvo lo an
terior y agregó que gran parte del 
Programa Integral de Lucha Contra la 
Contaminación Atmosférica, "depen
de del conocimiento que investigado
resde la UN AM generan diariamente". 

Durante su participación en lacere
monia de inauguración conjunta dt< 
tres eventos académicos organizados 
por el Instituto de Geografía, el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera y la Fa
cultad de Química, dependencias per
tenecientes a la UNAM, el físico 
Sergio Reyes recordó los trabajos que 
miembros universitarios sostienen con 
integrantes de la delegación mexicana 
que encabeza el grupo de negociación 
en la Convención Sobre el Cambio 
Climático Global. 

Las actividades inauguradas son el 
11 Simposio Internacional de Química 
Ambiental, la Cuarta Reunión de In
vestigadores Universitarios en Conta
minación Ambiental y elll Seminario 
Internacional de Expertos en Trata
miento Biológico de Efluentes Indus
triales. 

El subsecretario anunció que en bre
ve se darán a conocer algunas de las 
conclusiones del Plan Integral Am
biental Fronterizo en el que participan, 
conjuntamente, nuestro país y los Es
tados Unidos. El primero de estos in
formes, dijo, lo conforman 14 
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entidades fronterizas, tanto de la 
Unión Americana como de México, 
unidas a lo largo de tres mil kilómetros 
de frontera. 

Hoy en día trabajamos intensamente 
y de forma estrecha con el Instituto de 
Geografía en el Plan Nacional de Or
denamiento Ecológico del Territorio, 
a fin de ir particularizando y ordenan
do nuestra extensión territorial en 
fracciones. 

Po<;o antes de la declaratoria inaugu
ral de las tres actividades menciona
das, el secretario general de la UNAM, 
doctor Salvador Malo Alvarez, desta
có la importante labor de los investiga
dores universitarios en pro del 
mejoramiento atmosférico; sostuvo 
que con estas actividades la Universi
dad Nacional Autónoma de México 
tiene la intención de recoger parte del 
conocimiento científico que diversas 
emprtsas e instituciones educativas 
generan diariamente. 

En ese sentido, puntualizó, se deben 
desqtcar no únicamente los trabajos 
realizados .en los ámbitos académicos, 
sino en aquellos que se dan fuera de 
éstos, porque el conocimiento no se 
genera exclusivamente en las aulas; 
éste también se da a través de las ac
ciones que tienen que emprenderse, 
por ejemplo, en la resolución de pro
blemas en materia de contaminación. 

Por su parte, el doctor Francisco 
Barnés de Castro, director de la Facul
tad de Química, expresó su satisfac
ción por la realización y conjunción de 
estos tres eventos, los cuales, dijo, van 
a redundar en una relación más estre
cha entre los sectores académicf), pro
ductivo y gubernamental. 

La concientización de estos tres s.ec
tores sobre la problemática ambiental, 
así como la definición clara de que 

deben tomarse decisiones pensadas y 
maduradas a la luz del estado actual 
del conocimiento técnico-científico, 
dan un excelente marco para que 'pue
dan cristalizarse proyectos intersecto
riales que tiendan a coadyuvar en la 
resolución de esta problemática, preci
só el doctor. 

El titular de la Facultad de Química 
explicó que estos tres eventos acadé
micos, efectuados en el marco de los 
festejos del 75 aniversario de la funda
ción de esa dependencia académica, 
tienen la intención de activar, decidi
damente, la participación de los tres 
sectores antes mencionados, y de que 
sus aciertos redunden én beneficio de 
nuestro entorno, no solamente acadé
mico, sino social y de calidad de vidaa 

El programa del evento tiene cuatrtW 
modalidades de intercambio de ideas. 
La primera de ellas corresponde a la 
presentación de los resultados más re
cientes sobre las investigaciones reali
zadas, a través de carteles y en una 
exposición exhibida en la Facultad de 
Química y que será pr~senta,'da en o~~ 
dependencias de la UNAM. 

La segunda es una · discusión, en ta
lleres, entre los autores de dichos car
teles; intervendrán también eíi:pértos 
en las diferentes áreas, ptincipalmente 
de los sectores productivo y guberna-
mental. ' 

La tercera modalidad es la presenta
ción de conferenCias de expertos invi
tados del extranjero y' por último,' el 
intercambio en mesas rtdorldas de 

• • ; - ~ f 
connota~os mten,tbros de las.lnstan~ta::. 
productiva, gubernarpental y academ~ 
ca. ; 

En el acto inaugural, efectuado é~ ¿1 
auditorio del edificio D de' la Facultad 
de Química, estuvieron presentes el 
arquitecto Jorge Gamboa de Buen,! 
coordinador de Reordenamiento Urba- ' 
no y Protección Ecológica del Depar-1 
tamento del Distrito Federal; la r 
doctora Cristina Cortinas de Na":a, di-; 
rectora general de Salud Ambie1,1tal de ~ 
la Secretaría de Salud y el ing(miero ' 
Raúl' Muñoz Leos, director g~neral de ! 
la empresa DuPont de México S.A de í 
C.V. [] , 

Raúl Correa López! 

19 de septiembre de 199~ 
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L as universidades Nacional Autóno
ma de México y Autónoma de Que

rétaro, con la participación del 
gobierno de esta entidad, signaron el 
pasado martes una Carta de Intención 
para el establecimiento y operación 
del Centro de Neurobiología de la 
UNAM en el estado de Querétaro, en 
el cual trabajará personal del Departa
mento de Fisiología del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas. 

Apoyo de la Universidad y gobierno estatales 

Querétaro, sede del Centro 
de Neurobiología de la UNAM 
La construcción de esta dependencia impulsa la descentralización 
de los estudios de posgrado en nuestro país 

Con la fimia de esa Carta de Inten- .. 
ción la UNAM se compromete a dotar C 
al Centro de Neurobiología de instru- -~ 
mental y equipo actualizado; a inte- ~ 
grar al Centro el Programa de c.; 

Maestría y Doctorado -:n Ciencias Fi- ~ 
iológicas de la Unidad de los Ciclos c.; 

Profesional y de Posgrado del CCH, y 
a continuar con la publicación del Bo
letin de Estudios Médicos y Biológi~ 
cos a través del Centro, que se 
construirá próximamente. 

En tanto, la UAQ establecerá los 
vínculos académicos que sean necesa
rios con el Centro de Neurobiología, a 
efecto de que el personal académico 
del mismo se incorpore a los progra
mas del pre y posgrado del área de 
Ciencias de la Salud de la UAQ, y a 
proporcionar un terreno de su propie
dad para la construcción de dicho 
Centro. 

Recorrido por las lnstaladones del campus queretano. 

Por su parte, el gobicmo de Queretaro se 
cmlpUIIC&e a povocr de taJos los servicia; 
de urbanización nea:sarios ptta el buen fun
cblatnimo del Centro; gestiooar ante las 

~carespoodimtesdfmanciamien
to para la cooslruociOO del Centro de Neuro
bidogfa y de viviendas, coocrédita;de intctts 
social, para el personal del mismo. 

En el acto, efectuado en las instala
ciones de la universidad queretana, el 
doctor José Sarukhán, rector de la 
UNAM, sostuvo que nuestro país re
quiere de recursos humanos de exce
lencia -una de las limitantes más 
serias de México-, no sólo en el campo 
de la ciencia y tecnología, sino en 

Septiembre 
Coloquios de 1 nvestigación 

Jueves 19: El pericón, una planta con historia en México 
Robert Bye, Johana Broda, Edelmira Linares y Dora Sierra 
Jueves 26: Interacción entre experimento y teoría. Estudios combi-

nados de Flsica Cuántica y Aislamiento Matricial 
Octavlo Novaro 
Auditorio Nabor Carrillo, 18 horas 
Organiza: Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, Coordi

nación de la Investigación Científica, UNAM 1991. 

19 de septiembre de 1991 

todos aquellos que vengan a robuste
cer nuestro desarrollo como nación. 

La creación del Centro de Neuro
biología, agregó, no sólo estrecha los 
lazos entre ambas universidades, sino 
que también coadyuva a la descentra
lización de los estudios de posgrado 
en nuestro país, 80 por ciento de los 
cuales se realizan en la zona metropo
litana. Ello vendrá a fortalecer los 
posgrados de diversas instituciones de 
provincia de manera firme y con bue
na calidad. 

En su momento, el ingeniero Jesús 
Pérez Hennosillo, rector de la UAQ, 
manifestó que el establecimiento del 
Centro de Neurobiología en Queréta
ro es un reflejo más del carácter nacio
nal de la UNAM. 

> 
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La Carta de Intención para la crea
ción del Centro de Neurobiología fue 
firmada también por el gobernador del 
estado, Mariano Palacios Alcocer. 

Poco antes de la firma del documen
to, el doctor Sarukhán acompañó al 
rector Pérez Hermosillo y al goberna
dor Palacios Al cocer a colocar las pri
meras piedras de lo que serán los 
edificios de posgrado de las carreras 
de Ciencias Químicas y de Contaduría 
y Administración de la UAQ, y a la 
develación de una placa en honor del 
doctor José Guadalupe Ramírez Alva
rez, quien donará su hemeroteca y bi
blioteca personales a la universidad 
queretana, así como a inaugurar el 

XX Aniversario 

Centro de Informática de la UAQ. 

También puso en marcha los traba
jos del V Simposio La Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y los Pos
grado en Querétaro, acto en el que 
comentó que este estado ha marcado 
un claro liderazgo en el desarrollo de 
infraestructuras científica, tecnológi
ca e industrial. 

Además, realizó una visita al Par
que Tecnológico de Querétaro, con 
una superficie de 350 héctareas, y en 
el que se pretende la instalación de 
empresas que generen nueva tecnolo
gía de punta y cuenten con personal 
altamente calificado. 

En la actualidad, el Parque Tecno
lógico reúne información sobre los re-

Ejemplar labor del Centro de 
Educación Continua de la FI 

Cumplió 20 años de funcionamiento 
el Centro de Educación Continua 

de la Facultad de Ingeniería. Fue uno 
de los primeros en establecerse dentro 
de la Universidad y, con el transcurso 
del tiempo, ha demostrado la bondad 
de sus frutos, logrando no sólo la ex
tensión del conocimiento entre los uni
versitarios, sino también entre los 
principales organismos e instituciones 
del país y, desde hace algunos años, 
entre algunas universidades de otras 
naciones. 

Por ello, y por la calidad académica 
que ha alcanzado, el rector José Saruk
hán al presidir la ceremonia de aniver
sario calificó de ejemplar su labor, que 
en estos momentos resulta fundamen
tal para la actualización de conoci
mientos. Por todas estas razones, 
expresó, éste, junto con la Facultad de 
Ingeniería, representan un orgullo pa-
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rala UNAM. 

Por otra parte, señaló que el trabajo 
del Centro de Educación Continua ha 
resultado un modelo para otras de
pendencias universitarias, ahora que 
nuestro país requiere de profesionistas 
actualizados. 

Por todas estas virtudes su futuro es 
promisorio. En el caso del Centro de 
la Facultad de Ingeniería, dijo al final 
de su participación, la matrícula alcan
zada durante sus 20 años de existencia 
supera en mucho a la de la población 
escolar de varias universidades de los 
países desarrollados. 

Esta dependencia de la Facultad de 
Ingeniería ha ocupado siempre un lu
gar central dentro del Palacio de Mi
nería. Desde antes de su restauración, 
en 1973, ya ofrecía cursos de especia
lización a una gran cantidad de inge
nieros y, una vez recuperado el 
inmueble, ocupó el 60 por ciento de 

cursos naturales del estado, renova
bles y no renovables; desarrolla pro
yectos para el rescate de la flora; de 
teledetección; uso actual del suelo y 
del agua, y un sistema computarizado 
de información geográfica de Queréta
ro, a fin de proporcionarla a las instan
cias que la requieran. 

En esta gira de trabajo por las insta
laciones de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, el doctor Sarukhán es
tuvo acompañado por los doctores 
Luis Esteva Maraboto y Dorotea Bar
nés de Castro, coordinador de la In
vestigación Científica y directora de 
Intercambio Académico de la UNAM. 

o 
Juan Marcia-

los espacios disponibles. 

Sólo durante 1990, de acuerdo con 
los datos del maestro Manuel Moreno 
Pecero, titular de esta dependencia, 
ofrecieron 402 cursos a más de 6 mil 
500 personas. En ellos, además, parti
ciparon mil 600 profesores. Esta cifra 
resulta la más alta de toda su historia. 
En este esfuerzo ha resultado impor
tante la participación de todo el perso
nal que colabora en esta actividad. Por 
ello, al final de la ceremonia se entre
garon diplomas de reconocimiento pa
ra los trabajadores con mayor 
antigüedad. e 

En todo caso, comentó emocionado 
al final de esta celebración el maestro 
Moreno Pecero, lo que resulta notable 
es que en este espacio, que fue la cuna 
de todas las disciplinas científicas del 
país, continúe la actividad docente, 
gracias al esfuerzo de muchas organi
zaciones como la Facultad de Ingenie
ría y su Sociedad de Ex-alumnos. 

En esta celebración, realizada en el 
Salón de Actos del Palacio de Minería, 
también estuvieron presentes, el em
bajador de Bolivia y el ingeniero José 
Manuel Covarrubias, director de la Fa
cultad de Ingeniería. O 

Juan Jacinto Silva 

19 de septiembre de 1991 
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Con sus errores y necesidades de 
planeación, en materia de urbanis

mo, la ciudad de México es un labora
torio viviente, señaló el doctor José 
Sarukhán, rector de la UNAM, ante el 
grupo de especialistas que participa
rán en el XXVII Congreso Anual de la 
Asociación Internacional de Urbanis
tas, que a partir de mañana se realizará 
en las instalaciones del Hospicio Ca
bañas, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. En él se analizará el tema El 
reto para los Urbanistas. Planeación 
para el Turismo. 

Luego de hablar del papel que en el 
país juega nuestra Universidad Nacio
nal, por su densidad y desarrollo his
tórico, muy ligado a la historia 
nacional, el Rector indicó que dentro 
de los próximos 25 años el 90 por 
ciento de las poblaciones latinoameri
canas se concentrará en las grandes 
ciudades. Por ello, el papel del urba
nismo y la planeación será determi
nante, pues en el área existen 
multiples ejemplos de grandes e ina
decuadas concentraciones urbanas. 

Para muchos países el tema del con
greso es muy importante, explicó el 
maestro Xavier Cortés Rocha, direc
tor de la Facultad de Arquitectura y 
presidente del comité organizador de 
este acto, porque la relación desarro
llo urbano-turismo es muy estrecha, 
esulta del desarrollo socioeconómico 

de la población y del aumento de las 
opciones tecnológicas de la sociedad 
actual. 

Este acto, agregó, representa una 
gran oportunidad para que el mundo 
conozca lo que hace México en mate
ria de turismo y de urbanismo; ade
más, es el primero de su tipo que se 
organiza no sólo en nuestro país, sino 
en toda América Latina. 

Por otra parte, indicó que no obstan
te que desde hace 15 años la enseñan
za del urbanismo -en la que se conjuga 
la planeación urbana con la ecológica
se ha venido institucionalizando aún 
atraviesa por un periodo de inm~du 
rez,al igual que el desarrollo turístico. 

19 de septiembre de 1991 

José Sarukhán 

En materia de urbanismo, el DF 
es un "laboratorio viviente" 
Dentro de 25 años, el 90 por ciento de las poblaciones latinoameri
canas se concentrará en las grandes ciudades 

Entrevistado sobre el particular, el 
profesor Javier de Mesones, presiden
te de la Asociación Internacional de 
Urbanistas, aseguró que, ciertamente, 
las grandes concentraciones urbanas 
conllevan un desarrollo desigual de la 
población, y negó que nuestro país 
esté atrasado en materia de turismo. 

Desde el punto de vista histórico, 
dijo, México es una nación joven. El 
fenómeno del turismo en todo el mun
do también lo es. México tiene gran
des monumentos históricos, bellezas 
naturales y un clima agradable, por lo 
que, en estos momentos, su turismo es 
muy pujante; tiene aspectos positivos 
y negativos, corno sucede en muchos 
países con un alto nivel de desarrollo 
turístico, como es el caso de España. 

No obstante, consideró que, como 
desarrollo urbano especializado, el tu
rismo debe contemplar el respeto por 
la naturaleza, pues sin ella no podre
mos vivir. 

En este rubro también es necesario 

establecer un desarrollo sostenible, 
que se pueda renovar. Si nosotros 
agredimos las aguas de los ríos y los 
mares, o la naturaleza de los bosques 
por la construcción de grandes com
plejos turísticos, éstos al final se que
darán vacíos, porque los turistas 
quieren ver árboles, bañarse en aguas 
limpias y asolearse. 

El problema radica en establecer un 
adecuado equilibrio entre lo que debe 
ser negocio y los recursos a preser
var." No se puede matar la gallina de 
los huevos de oro. Hablando en plata". 

Cabe señalar que el XXVII Congre
so Anual de la Asociación Internacio
nal de Urbanistas se ha dividido en 
cuatro temas. El primero se denomina 
La Gran Ciudad, y será presidido por 
el maestro Cortés Rocha. Los tres res
tantes son: El Centro Histórico, Desa
rrollo Turístico y Esparcimiento y 
Recreación para Todos. O 

Juan Marcial 



C:omunldad ________________________________________________________ _ 

INSTRUCCIONES DE REORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
DEL PERSONAL ACADEMICO Y DELIMITACION DE SUS ATRIBUCIONES RESPECTO 

DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A PROYECTOS Y ESTIMULOS AL PERSONAL. 

CONSIDERANDO: 

- Que conforme a los propósitos del 
proceso de academización de la Ins
titución establecidos en el "ACUER
DO DEL RECTOR QUE 
REORGANIZA LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DE LA SE
CRETARIA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AU
TONOMA DE MEXICO", del 6 de 
marzo de 1989, la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico, 
DGAPA, asumió entre otras funcio
nes la de proponer los lineamientos 
generales para la formación y desa
rrollo del personal académico y la de 
coordinar esfuerzos y programas con 
ese propósito; 

- Que con base en lo anterior, y a 
fin de proporcionar al personal aca
démico mayores posibilidades de de
sarrollo profesional y de participa
ción en el referido proceso de acade
mización universitaria, la Universi
dad a través de la DGAPA estableció, 
el 27 de julio de 1989, un programa 
para apoyar proyectos de investiga
ción e innovación docente, mismo 
que actualmente continúa desarro
llándose; 

- Que igualmente la DGAPA con el 
fin de estimular la superación del per
sonal académico y elevar sus niveles 
de productividad y desempeño acadé
mico, inició el 7 de junio de 1990 un 
programa con ese propósito, mismo 
que continúa hasta el presente; 

- Que los dos programas señalados 
han tenido un impacto positivo en la 
vida universitaria, lo cual ha demanda
do de la DGAPA esfuerzos adicionales 
de coordinación, manejo de datos y 
expedientes y, en general, de atención, 
que dificultan cumplir cabalmente con 
el resto de las funciones que tiene a 
su cargo, entre otras la de difusión de 

ROACETA 
UUNAM 

estos mismos programas, y 

- Que al corresponder las decisio
nes académicas relevantes de dichos 
programas a cuerpos colegiados ya 
existentes o señalados, así como al 
depender por su naturaleza la opera
ción y alcance de los mismos de re
cursos extrapresupuestales que se 
aplican coordinadamente con las 
instancias administrativas compe
tentes, es conveniente precisar tan
to las atribuciones de la DGAPA al 
respecto, como la relación de estos 
programas con la estructura y fun
cionamiento orgánico de la Univer
sidad. 

Por las anteriores consideraciones 
y con fundamento en el Punto Segun
do, Fracciones 1, 11 y V del "ACUER
DO DEL RECTOR POR EL QUE SE 
REESTRUCTURA LA SECRETA
RIA GENERAL", del lO de enero de 
1991, y con base en los Puntos Segun
do, Fracción V, y Séptimo, Fraccio
nes 1, 11 y V del H ACUERDO DEL 
RECTOR QUE REORGANIZA LA 
ESTRUCTURA ADMINISTRA TI
V A DE LA SECRETARIA GENE
RAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE ME
XICO", del 6 de marzo de 1989, y 
cumplimentando el Acuerdo del Rec
tor al respecto, se comunican las si
guientes INSTRUCCIONES: 

l. La Dirección General de Asuntos 
del Personal académico, DGAP A, 
que tiene a su cargo la coordina
ción, desarrollo, supervisión y difu
sión de todos aquellos programas 
dirigidos al personal académico 
tendientes a su promoción, desarro
llo, estímulo, reconocimiento e in
tegración y continuidad, contará 
con cuatro Subdirecciones: De De
sarrollo Académico; De Diagnósti
co e Información Académica; De 
Formación Académica; y De Reco-

nocimientoy Difusión Académica. 

11. En cuanto a los Programas de 
H Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Docente", PAPIID, y de 
"Estímulos a la Productividad y al 
Rendimiento del Personal Académi
co, PEPRAC, corresponderá a la Di
rección General de Asuntos del 
Personal Académico, DGAPA: 

A.- En consulta con el Abogado 
General: Establecer los lineamientos 
de administración y el alcance del 
P APilO y del PEPRAC; emitir las 
convocatorias y fijar las bases y re
quisitos para su operación, así como 
señalar, si los hubiere en la Legisla
ción Universitaria, los procedimien
tos a seguir en los casos de 
controversia o a determinar los co
rrespondientes en los no previstos; 

B.- Recibir las propuestas y docu
mentos presentados y coordinar la 
realización de su evaluación, así co
mo comunicar los resultados corres
pondientes e instrumentar con las 
instancias universitarias competen
tes, su cumplimentación. 

III. Corresponderá realizar la eva
luación de las propuestas especfficas 
al PAPIID y la de los méritos de los 
candidatos al PEPRAC, a los cuerpos 
colegiados señalados o constituidos 
para ese propósito. La evaluación re
sultante será definitiva, y en ningún 
caso corresponderá su realización a 
la DGAPA. 

IV. Las presentes INSTRUCCIO
NES surten efectos a partir de su pu
blicación en GACETA UNAM. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, 
19 de septiembre de 1991 

El Secretario General 
Doctor Salvador Malo Alvarez 
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Asimismo, y previa intervención de 
diversos consejeros, las facultades de 
Economía y de Filosofía y Letras se 
adecuaron al Reglamento General de 
Estudios de Pos grado; en la primera, el 
doctorado en Economía, y en la segun
da, los doctorados en Antropología, 
Estudios Latinoamericanos, Filosofía, 
Geografía, Historia del Arte, Historia, 
Letras Clásicas, Literatura (española, 
iberoamericana y mexicana), Lingüís- 
tica Hispánica y Pedagogía. 

El día de ayer, el Consejo Universi
tario en su sesión ordinaria, apro

bó, de acuerdo con lo establecido en la 
fracción tercera del articulo cuarto de 
la Ley Orgánica, la designación del 
doctor Javier Padilla Olivares, de la 
Facultad de Química como ·miembro 
de la Junta de Gobiemo, en sustitución 
del doctor Manuel Madrazo Garamen
di, fallecido hace unos meses. 

Asimismo, el Consejo aprobó tam
bién la propuesta presentada por la Fa
cultad de Derecho para otorgar al 
doctor Jorge Mario Magallón Ibarra la 

Depto. de 
Rec. Naturales 

Bajo la misma dinámica, las faculta
des de Medicina Vete;iilaria y ZooÍec- i 
nía y la de Odontologíá adecuaron lo's 
doctorados en Ciencias Veterinarias y ' 
Producción Animal; se fusionan en 
uno solo que se denominará Doctorado 
en Ciencias Veterinarias; en tanto que 
el de Ciencias Odontol8gicas cambió 
de nombre por el de Doctorado en 
Odontología. 

En la Unidad Académica de los Ci
clos Profesional y de Pos grado delCo
legio de Ciencias y Humanidades, los 
consejeros universitarios aprobatoh bl 
cambio de nombre de las maéstrfás en 
Educación en Matemáticas a Maestría 
en Educación Matemática, así como la 

modificación de la maestría y el dOc
torado 'en Ciencias Fisiológicas. 

De la mismd .fu{ti~/·en la Facultad 
de. EStudios Silpefi6rc:S Cuautitlán y la 
Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Zarag<Jza.{ ~~ aprpbaron las 
modificaciones dentro de las coordi
naciones de tgfJdid~t de posgrado res~ 
pectivos al dociorado~'eb Cieticias, eÓ 
la pr'imera, y la erélÍeióíi 'M la especia
lización en Estomatología en Atencióñ 
Primaria~ .en lál seguúda: -· . 1 

-Para la Facultád dé: Medicina. se 
aprobó modificar de la Especializa
cjón en Ginecología• y Ol>stetricia, , 

,. • "'' A_lberto,Na,varroJ 
. Mar(a Dqlores Maf1.(1J:e~ 

1 ~ j 1' ' 

< ' Ji~· , ( ~i~iu. ~' .. ~; •"'· ! .. .{ i 
,..[f d:{~;., .. f 1 }. ~ 

Sustituye a Manuel Madraza Garamendf ,¡_~,¡ ; ...... '., • ... ¡ 
er ,: ~ ctt;~;~~.," .f, r· ! .. • 1 

Javier Padilla, integrante,,·,u•, ·_, · ,~ ··l 
. • 1 

de la ·H:· Junta ·de Gobietno 
• . .1 .HJ 

1. 

medalla Justo Sierra al Mérito univer
sitario, en virtud de. su larga y fructífe
ra trayectoria docente en los ~iveles<ie 
licenciatura y posgrado de la mencio
nada dependencia. J: • .~~ 

En esta sesión ordinaria se' aptl>ba

. " . 

. , . 

..., ' " '"~. · .,r ;!;)t ~~~r t! lt 

. .i C:r~l.tC';. Jt• • ,~ .! ~.,;.. ~ ; ~ 

ron igualmenf.e ~~,pr.qpuest¡ls pte~n
tad~, ,por ~~ lo,ta._!\~4 4e escu~la$ r 
facul~des p¡y;a,~'1~11i'1 , 9torga,a la me
dalla Gabin!j Htfftera, ·a los ,alumnós 
con el más alto j>!o~ed!o ál .térml~ó dP 
sus estudios. 1 

..... •J · '' ' 

t .f ~ 

INSTITUJO DE GEOFISICA 
CIRCUITO EXTERIOR - CIUDAD UNIVERS!TAR!A .. 

,, 
SEMiNARiO DIE RECURSOS NATURALES 

', 
Conf~rr~ncia extraordinaria: 

Por: 
Fecha: 

Lugar: 

THE CHICXULUB CRATER: A CRETACEOUS -
TERTIARY IMPACT IN YUCATAN? 
DR. KIEViN POPE. GEO ECO ARC RESEARCH 1 

ViERNIES 20-SIEP-9t 1.2:45 Hrs. 

SALON DE SEMINARIOS DEL INSTITUTO 
"Ricardo Monges Lo pez" . ....... ' 

Informes: A. CORTES ' 
FAX: 550-24··86 Tel: ~so·-52-16 Éxt. 4658 · 550.:..54-~5 
~------------------~--~--~--------------------~-~ ~~----
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Cursos para voluntarios en la UNAM 

Primeros auxilios y atención 
prehospitalaria para urgencias 
En noviembre se gradúa la cuarta generación de Primeros Respon
dientes y la primera de Técnicos en Urgencias Médicas Básicas 

Una de las principales causas de 
mortalidad de individuos entre los 

15 y 44 años, edades con mayor capa
cidad productiva, son las enfermeda
des ocasionadas por accidentes o 
situaciones violentas. Este marco re
viste particular importancia dentro de 
la ciudad de México, aunque el proble
ma afecta a todo el país, como lo hacen 
también los problemas de salud rela
cionados con padecimientos crónicos 
como la diabetes, hipertensión arterial 
o epilepsia. 

Dentro de esta problemática tam
bién están los países llamados del pri
mer mundo, los cuales desde hace más 
de dos décadas, han buscado solucio
nes mediante diversos sistemas aten
ción de urgencias médicas les han 
permitido disminuir sustancialmente 
las tasas de morbimortalidad corres
pondientes a estos padecimientos. 

Uno de los eslabones más importantes 
de la cadena de recursos para la aten
ción de estos problemas lo constituyen 
los técnicos en urgencias médicas, que 
son personas altamente capacitadas 
para el manejo técnico de urgencias 
prehospitalarias a primer contacto. 

La UNAM, mediante la Dirección 
General de Servicios Médicos y la Di
rección General de Protección a la Co
munidad capacita a personas en esta 
disciplina para que puedan servir con 
un alto nivel de calidad y eficiencia a 
los universitarios. Paralelamente, re
aliza otros cursos anuales de difusión 
civil de donde egresan alumnos, pro
fesores y trabajadores con capacita
ción básica en primeros auxilios; 
estos últimos se llevan a cabo en las 
instalaciones de la Dirección General 
de Servicios Médicos, así como en el 
CCH Oriente. 

Cabe anotar que los programas de 
capacitación de dichos cursos se ba
san en protocolos y programas de ins
tituciones tan prestigiadas en el ramo 
como la Sociedad Americana del Co
razón (AHA), La Sociedad Americana 
de Técnicos en Urgencias Médicas 
(NAEMT), y los servicios de urgen
cias del Japón mediante de la Agencia 
Japonesa de Cooperación Internacio
nal (JICA). 

Del programa de capacitación para 
Primeros Respondientes han egresado 
a la fecha tres generaciones de perso
nal capacitado en temas básicos de 
primeros auxilios como: exploración 
física urgente, toma de signos vitales, 
obstrucción de vías aéreas, reanima
ción cardiopulmonar, heridas, hemo
rragias, fracturas, quemaduras, 

picaduras, mordeduras, intoxicacio
nes, envenenamientos y otras. 

El programa de Técnico en Urgen
cias Médicas consta de tres niveles a 
cursarse en tres años, el cual incluye 
los temas antes mencionados, pero en 
niveles progresivos de complejidad 
como: estado de choque, manejo de 
vías aéreas con accesorios, líquidos y 
electrolitos básicos, manejo del panta
lón médico antichoque, extracción de 
vehículos, rescate básico, manejo de 
contraincendios y situaciones de de
sastre, cinemática del trauma, etcéte
ra, por mencionar algunos impartidos 
en el nivel básico. t \ 

En noviembre próximo se graduará 
la cuarta generación de Primeros Res
pondientes y la primera de Técnicos 
en Urgencias Médicas Básicas. 

De esta manera se pretende que la 
Secretaría Auxiliar, mediante la Di
rección General de Servicio Médicos 
y la Dirección General de Protección 
a la Comunidad, continúen realizando 
estas acciones para seguir benefician
do a Jos universitarios. 

Dirección General de 
Servicios Médicos 
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Licenciado Brígido Navarrete Fimbres 

Tiene la UNAM recursos de apoyo 
para poder enfrentar desastres 
Garantizan la salvaguarda y seguridad de instalaciones y bienes de la 

Institución, a través de cuerpos especiales 

L a UNAM tiene una platafonna para 
definir y realizar diversas modalida

des de auxilio y prevención, con el fin de 
garantizar la salvaguarda y seguridad, 
·anto de la comunidad como de las insta
laciones y bienes de la Institución, infor
mó el licenciado Brígido Navarrete Fim
bres, director general de Protección a la 
Comunidad de esta Casa de Estudios, al 
participar en el segundo coloquio UNAM 
y protección civil: atención de emergen
cias. 

Navarrete Fimbres señaló que en lc:1 
UNAM siempre ha existido la preocupa
ción por disminuir y combatir la ocurren
cia de siniestros e ilícitos, a través de la 
confonnación de cuerpos especializados 
como el de prevención y combate de 
siniestros y el de vigilancia, además de 
estudios para mejorar la seguridad de la 
Institución, lo que dio como resultado el 
establecimiento, en 1987, del programa 
Auxilio UNAM. 

Destacó que los sismos ocurridos en 
1985 pusieron al descubierto lagunas 
existentes para prever y planificar la ade
cuada respuesta universitaria ante casos 
semejantes, tanto en la atención de la 
propia Institución, como para el apoyo 
coordinado con las instancias federales y 
estatales. 

Esta falta de medios y mecanismos 
adecuados, dijo, frenó incluso el aprove
chamiento de los recursos humanos y 
materiales de la UNAM para atender con 
eficiencia emergencias mayores. 

Ante este panorama, en la UNAM se 
comenzó a promover la idea de integrar 
y capacitar a grupos universitarios espe
cializados en la atención de emergencias, 
lo que involucró al personal de vigilan-
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cia, prevención y combate de siniestros, 
y a un numeroso grupo de la Dirección 
General de Servicios Médicos, así como 
a jóvenes de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecni'a, que se capacita
ron en la búsqueda y rescate de atrapados, 
con la ayuda de perros. 

Navarrete Fimbres explicó cómo en 
t988 se fonnalizó el concepto de Unidad 
de Intervención, actualmente integrada 
por cuatro grupos para la atención directa 
de una situación de emergencia que pu
diera darse en los diversos sitios de la 
Universidad, principalmente. Otros espe
cialistas participantes en estas tareas son 
los de tele y radiocomunicación. 

Estos cuatro grupos son los de bom be
ros, paramédicos o delfines, unidades ca
nófilas y vigilantes, dependientes de las 
direcciones generales de Protección a la 
Comunidad y de Servicios Médicos, or
ganismos de la Secretaría Auxiliar. 

La Unidad de Intervención dispone de 
los medios que tienen las dependencias 
universitarias a los que pertenecen los 
diferentes grupos. Sus procedimientos 
operativos están basados en cursos de 
capacitación y la atención de situaciones 
reales o similares. 

A la fecha la unidad cuenta con los 
medios suficientes para el cumplimiento 
de las funciones de auxilio: escalas, una 
motobomba y equipos para aproxima
ción al fuego y rescate. 

Destaca el importante papel que tie
nen los grupos de tele y radiocomunica
ciones, que trabajan mediante la red de 
radiocomunicación para enlace directo, 
la telefonía celular consolidada ·gradual
mente con el programa Unamcel, el ser
vicio de fax y la telefonía convencional 

con números de emergencia y los postes 
de auxilio, cuya tecnología se desarrolló 
en el departamento de radiocomunica
ción. 

La importancia de contar con diversos 
medios de comunicación, sostuvo el li
cenciado Navarrete, radica en la necesi
dad de obtener infonnación oportuna so
bre la inminencia de una situación 
emergente, o bien, conocer el alcance de 
ésta, si es que ya ocurrió. 

Lo anterior, señaló el titular de la Di
rección General de Protección a la Co
munidad de la UNAM, constituye los 
primeros pasos para alcanzar un nivel 
óptimo en la Unidad de Intervención, 
pues aún existen funciones de auxilio no 
cubiertas, tales como el acopio, distribu
ción y control de los elementos requeri
dos para sustentar las necesidades bási
cas, tanto de la población afectada como 
de los grupos de la unidad. 

Navarrete Fimbres planteó la necesi
dad de desarrollar el Plan Universitario 
de Atención de Emergencias (Plunate), 
con el objeto de definir el conjunto de 
acciones y procedimientos operativos 
que deben realizarse por toda la comuni
dad universitaria. Para su correcto fun
cionamiento se requieren organismos de 
carácter operativo en las dependencias 
universitarias, tal como ahora se tienen 
las Comisiones Locales de Seguridad. 

En su intervención, el Teniente Coro
nel de Infantería Rogelio Carlos Nophal 
Balderas, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, opinó que el Sistema Nacional 
de Protección Civil cubre el vacío exis
tente en la administración pública de Mé
xico en materia de auxilio. "Es un meca
nismo efectivo del gobierno de la 
República para proteger la vida y bienes 
de la sociedad a la que representa". 

Aclaró que el plan DN-III de auxilio a 
la población civil no pierde su valor con 
el nacimiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil; por el contrario, dijo, se 
fortalecieron los principios que lo susten
tan adecuando su estructura y funciona
lidad a las modalidades propias de la 
nueva organización administrativa civil. 

o 
MarEaDo/ores Martfnez Verganzo 
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Los grandes retos de la ciudad de México 

Partici;t11l:élón ·social coordinada . . ' para mtttg~r efectos de siniestros 
' , .. 'lG ' 

~o~ hombre1~ ,~(rr ~~~· megalópolis deben aprender a vivir con ciertos 
nesgos y pr._ep,a,r&r~e pa,ra enfrentarlos: Obsei Reliman 

El, crecirilie?to'~ténfdo de desastres 
muChas v& se)attibuye al aumento 

de 'la ~1ációr1 ·~fi'Y3s' ctudades~ Estas 
adem~ · de vol've~¿· íiiAs vulnerables ~ 
sufrir'las consecuenciliS ~asivas de acon
tecimientos naturales como los sismos 
provbcan par sí'ihisin~1fenómenos des~ 
tnictivos para ethOOitfte. 

De esiá forma, particularmente los 
hombres de las l!:randes urbes deben 

' ' ~ T Cf' \p 
aprender a viV}.r' con estbs riesgos y pre-
~para e~tari~ [iu.es si b~n sería 
liD~! fantasía pe¡1satén elirrl'inarlos porcom
plet~ sí se pueden prevenir o mitigar sus 
impactos mediadte unaJparticipación coor
dinilda~todd<;ios~ó~delpafs,afi~ó· 
el ~or Obse! H~llnian, investigador det 
Imtitul<fde Ingenieria de l.á UNAM. 

· .. ~participar eri el chloqui~ Los úran
des Retos de la CiudQd de México, en la · 
mesa'tedondacon el tema Problemas Ur
b?n~ ant~ Desasttés1 ··~!,_ponente y espe- · 
Cialis't~ en esta área Se~ló que, "no sabe
mos realmente si los désastres causan 

conflictos urbanos o si es la urbanización 
la causante de los desastres". 

Recordó que las ciudades, que antes 
fueron una defensa del hombre ante el 
ambiente, ahora se han convertido en una 
"trampa", a consecuencia del crecimien
to desmedido de la población, la insufi
ciencia de servicios públicos y la im plan
tación de industrias al interior de dichas 
urbes, por representar éstas serios peli
gros para los habitantes cercanos. 

Explicó queJos desastres naturales su
ceden igual en las ciudades que en el 
campo: la diferencia es que el efecto no 
. es .el mismo en ambas partes, pues en el 
segundo no se presenta un mecanismo 
multiplicador, romo ocurre en la ciudad. 

Por otra parte, las metrópolis están 
produciendo desastres urbanos de gran 
magnitud, no sólo debido a los peligros 
que encierra el desarrollo tecnológico ~ 
industrial, sino aquellos denominados so
cio-organiza ti vos, es decir, los derivados 
d~Jllovimientos sociales romo mítines y 
protestas, que aunque legítimos resultan 
muchas veces fatales. 

El investigador universitario subrayó 
que no se ha comprendido la magnitud de 
lo que significa un desastre, y por ello la 
población no ha tomado las medidas de 
prevención, preparación y capacitación 
adecuadas para atender situaciones de 
emergencia, como el caso de un sismo 
un incendio o una inundación. ' 

Asimismo, se debe tener en cuenta 
que un desastre conlleva consecuencias 
políticas importantes; su solución no 
puede restringirse únicamente a aspectos 
técnicos y administrativos, sino también 
sociales y de Estado. 

A este respecto, Obsei Hellman apun-
tó que una respuesta para atender eficaz
mente los desastres en las urbes está en 
integrar 1~ partic~pa~ión de todos los sec-a 
tores sociales, publi~ y privados, pu~l 
las soluciones aisladas no funcionan. Por 
el contrario, es necesario constituir un 
solo sistema de prevención y control 
coordinado ante cada problemática, para 
que se atiendan las responsabilidades es
pecíficas por grupo . 

Finalmente, el doctor Reliman co
mentó que la UNAM se ha preocupado 
siempre por la seguridad civil desuco
munidad, así como por el alto índice de 
criminalidad citadina; de esta forma, des
de hace años se han multiplicado organis
mos abocados a planificar estas activida
des, a fin de solucionar los problemas de 
esta índole. O 

Rosa María Gasque 
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Doloroso recuerdo 

19 de septiembre de 1985: 
despertamos entre una pesadilla 
La alterada ciudadanía del Distrito Federal agradeció y reconoció la 
ayuda de las brigadas universitarias 

No sólo se sacudió la tierra. El19 de 
septiembre de 1985 en todo México 

se sacudieron conciencias, responsabili
dades y compromisos. Esa mañana, ya 
histórica y desde entonces traumatizante 
para a muchos mexicanos, de entre los 
o:scc::>mt>ros de los edificios derrumbados, 

entre las varillas torcidas, en el rescate 
de sobrevivientes, en el acopio de víve
res, en la atención de los heridos; y a 
pesar de los muertos, nació una nueva 
noción del término solidaridad y una nue
va CQncepción de lo que es la mutua 
responsabilidad en un país. 

Para muchas familias fue un día de 
luto; para las autoridades un día de caos, 
y para los especialistas un hecho inusita
do: en un lugar situado a 400 kilómetros 
del epicentro, un movimiento de tierra 
originaba una catástrofe de magnitudes 
mayores a las previsibles, aun tomando 
en cuenta las características, únicas en el 
mundo, del subsuelo de la capital mexi
cana, y a pesar de saber que nuestro país 
está ubicado en una de las regiones de 

ayor actividad sísmica del planeta. 
Según informes del Servicio Sismoló

gico Nacional, el epicentro del terremoto 
del19 de septiembre de 1985 "se localizó 
a 17.6 N y 102.5 W, en el Océano Pacífi
co, frente a la desembocadura del río 
Balsas. Su hora de origen fue a las 
07:17:48.5 tiempo local; su magnitud fue 
de 7.8 (Ms) o de 8.1 (Mw)". Además 
provocó el primer Tsunami -ola gigante
registrado en México. La ola alcanzó, en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, dimensio
nes poco comunes. · 

Las intensidades con que fue sentido 
el terremoto en el Distrito Federal- según 
la escala de Mercalli Modificada- varia
ron de 6, sensible, en la periferia, a 8 y 9, 
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ruinosa y desastrosa, respectivamente, 
en el centro. 

El Servicio Sismológico Nacional re
conoció que ningún experto hubiera pen
sado que un sismo originado en la costa 
del Pacífico, a la altura de Michoacán, 
pudiera causar daños tan extendidos y 
graves. Las ondas sísmicas enfocaron su 
patrón de radiación precisamente hacia el 
Valle de México, donde el temblor tuvo 
características de movimiento armónico, 
lo que ocasionó que las estructuras entra
ran en resonancia, además de que el blan
do terreno del Distrito Federal magnificó 
el temblor, ocaliionando el desastre que 
todos conocemos, hecho en el que la 
ineptitud y corrupción de no pocos cons
tructores de edificios y casas ayudaron a 
la rápida destrucción. 

El segundo sismo, registrado en la no
che del20 de septiembre, aunque menor 
(los expertos opinaron en aquel entonces 
que fue una réplica), aumentó el temor de 
los habitantes, quienes llegaron a pensar 
que nuestra ciudad quedaría totalmente 
"colapsada", como lo expresó un funcio
nario de la época. 

Después del espanto y temor, del luto 
y la consternación, casi todos los capita
linos ayudaron de manera inmediata en 
lo que fue necesario en esos momentos: 
removiendo escombros, donando ali
mentoso transportando heridos. Los uni
versitarios se integraron a los cuerpos de 
rescate y auxilio. 

La UNAM participó 

Muchos universitarios, como el resto 
de la población, ayudaron a los damnifi
cados con víveres, mantas, removiendo 
escombros o donando sangre. Lo que em
pezó como una acción espontánea de au-

xilio a un compat'lero, a un profesor o a 
un condiscípulo, llevó a la organización 
de todo un movimiento con el que la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico reafmnó su compromiso con cada 
uno de los miembros de la sociedad. 

Por acuerdo del Consejo Universitario 
se conformó un órgano interdisciplinario 
de apoyo a los damnificados. De esta 
manera, estudiantes, investigadores, pro
fesores, trabajadores y autoridades coin
cidieron en un propósito unánime: auxi
liar a la sociedad. 

La Comisión General de Apoyo a los 
Damnificados -así se le denominó al ór
gano interdisciplinario-, organizó ocho 
brigadas: de Rescate y remoción de .es
combros; de Recolección de apoyos; de 
Distribución de apoyos; de Inspección de 
inmuebles; de Verificación de informa
ción; de Información telefónica al públi
co; de Inspección y orientación sanita
rias, y para el levantamiento de un censo 
en los albergues. Participaron más de 25 
mil universitarios que formaron 3 mi1200 
brigadas. 

Los voluntarios de la UNAM recolec
taron, clasificaron y distribuyeron apro
ximadamente 2 millones 845 mil litros de 
agua potable, 16 toneladas de medica
mentos, 8 toneladas de material de cura
ción, 8 mi1740 unidades de plasma linfo
lizado, 2 mil 7fiJ de albúmina, 5 mi1360 
metros cúbicos de alimentos, 11 mil930 
metros cúbicos de ropa. 

También atendieron un promedio de 6 
llamadas .telefónicas por minuto (ubican
do herida~, localizando muertos, aseso
rando, aconsejando y aun dando apoyo 
moral); analizaron 300 muestras diari~ 
de agua; asimismo, prepararon y distribu
yeron 20 mil frascos de desinfectantes 
potabilizadores. 

Hacia el mes de octubre, los universi
tarios habían vacunado a 973 personas, 
hicieron 273 fumigaciones y 8 pruebas 
para la detección de posibles fugas ra
dioactivas; brindaron asistencia médica a 
8 mil 400 personas y dieron atención 
psicológica a Ü mil 700; inspeccionaron 
más de 10 mil400 construcciones y eva
luaron datlos en 20 monumentos. Ade
más, dieron asesoría jurídica e incluso 
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prestaron servicios de traducción. Mu
chos voluntarios actuaron como choferes 
utilizando sus propios vehículos. Ni una 
sola de las instituciones universitarias 
permaneció sin actuar. 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México prestó sus instalaciones y 
transportes; utilizó sus computadoras en 
un programa especial de información so
bre personas hospitalizadas, alojadas en 
albergues, muertas o desaparecidas, y pa
ra canalizar ofertas y demandas de ayuda. 
Radio UNAM sirvió corno puente de co
ro unicación, tanto de la universidad hacia 
la sociedad, como entre la ciudadanía 
misma. 

La UNAM movilizó también equipo 
especializado en el que .se 1ncluyó una 
planta de energía eléctrica, 4 sistemas de 
computación, un sistema de telecomuni
cación de microondas de 64 canales y 2 
plantas de oxiacetileno. Por parte de los 
trabajadores universitarios se donaron 
tres días de salario y vales de despensa 
para ayuda de los damnificados. 

Posteriormente, la UNAM formó par
te de la Comisión Nacional de Recons
trucción, creada por acuerdo del Ejecuti
vo Federal el 4 de octubre de 1985. 
Después de la emergencia, la Universi
dad continuó trabajando. 

La participación y el prestigio de la 
Universidad Nacional fueron reconoci
dos en todos los sectores donde brindó su 
ayuda. La tradición de servicio y de orga
nización de la comunidad universitaria, 
trabajando a veces anónimamente, fue
ron grandes soportes en los que se pudo 
apoyar la sociedad en esos momentos de 
crisis. 

Así, el doctor Jorge Carpizo, entonces 
rector de la UNAM, señaló que "los sis
mos de septiembre de 1985 constituyen 
un momento crucial en la historia de Mé
xico. Después de ellos, ni el país ni la 
sociedad serán los mismos. Por ello, los 
universitarios debemos reflexionar y ac
tuar para reconocerlos. Nunca como aho
ra debemos ser positivos, la sociedad y la 
Nación nos lo requieren. La Universidad 
cuenta con recursos de excelencia; el 
pueblo de México se los ha otorgado y 
están a su servicio". 

A seis años de distancia 

Tras haber incorporado la experiencia 
del terremoto a la lista de marcas doloro
sas en la historia de la ciudad, se detecta
ron deficiencias que podrían corregirse 
sin demasiados sacrificios. Asuntos co
mo organización, información y educa
ción fueron señalados, entre otros, como 
los aspectos que más graves carencias 
presentaron. En la Universidad, el terre
moto del85 originó diversas propuestas 
que, con el tiempo, han madurado. 

Asf, además de abundantes estudios 
sobre estructuras, sugerencias de organi
zación para casos de emergencia de toda 
la sociedad y propuestas para mejorar la 
sanidad y las construcciones de la ciudad, 
la Universidad ha organizado la Unidad 
de Intervención, a cargo de la Dirección 
General de Protección a la Comunidad y 
de la Dirección General de Servicios Mé
dicos. 

Esta Unidad de Intervención es un 
equipo interdisciplinario que se formó 
con el fin de responder profesionalmente 
a situaciones de emergencia en el ámbito 
universitario, y que busca responder a los 
imponderables de una manera coordina
da, mediante la intervención de los dife
rentes grupos que la componen: cuerpo 
de bomberos, cuerpo de vigilancia, grupo 
de socorristas, grupo de manejadores de 
perros de búsqueda y rescate, y un grupo 
de paramédicos. 

Dentro de sus actividades, la Unidad 
de Intervención busca incluir en sus pla
nes de emergencia un sistema de induc-

ción y divulgación acerca de qué hacer en 
caso de sismo o incendio, así como la 
utilización de brigadas integradas por 
personas ajenas a la propia unidad. 

Asimismo, la Universidad ha visto na
cer en su seno alternativas académicas 
que, de una manera u otra, fueron impul
sadas por la dolorosa experiencia dejada 
por los terremotos. Así, en la Facultad de 
Arquitectura ya se cuenta con la Licen
ciatura en Urbanismo; en el Instituto de 
Geofísica ya se imparte el Doctorado en 
Sismología. Quizá sea en el Instituto de 
Geofísica, sede del Servicio Sismológico 
Nacional, donde haya más ejemplos pal
pables: tras haber experimentado un re
zago de varios anos en cuanto a sismolo
gía, México está a punto de contar con 
una de las redes de información sísmi<t 
más avanzada del mundo. 

La UNAM, con el auspicio de la Se
cretaría de Gobernación, instalará en el 
transcurso de los próximos tres años 30 
nuevos observatorios sismológicos que, 
con un funcionamiento totalmente com
putarizado y dotados con equipo de alta 
sensibilidad, se ubicarán, en un 60 por 
ciento, en la costa del Pacífico, la zona de 
mayor actividad sísmica del mundo. 

Los 30 observatorios conformarán 
una red de información sísmica; estarán 
enlazados mediante comunicación sateli
tal con el Servicio S~mológico en Ciu
dad Universitaria, el cual podrá disponer 
de información precisa y veraz, en cues
tión de minutos, una vez ocurrido un 
movimiento de importancia. El equip<! 
estará respaldado por el que actualmenf 
está en funcionamiento: 7 estaciones me
cánicas y 20 electromagnéticas que con
tinuarán, como hasta la fecha, comunica
das por microondas, radio y telefonía. 

Por otro lado, el Servicio Sismológico 
también instalará, en coordinación el Ser
vicio Geológico de Estados Unidos, 4 
estaciones sismológicas más en la Isla 
Socorro, La Paz, Oaxaca y Yucatán, las 
cuales permitirán conocer las caracterís
ticas sísmicas, tanto de la zona del Golfo 
de México, como del Caribe. 

o 
Maria Dolores Martínez/ 
Germán Ricardo Muñoz 
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L a necesidad de mayor solidaridad y 
cooperativismo en el federalismo 

mexicano fue el concepto de coinciden
cia entre el licenciado Jorge Madraza, 
visitador de la Comisión Nacional de De
rechos Humanos, y el licenciado José 
Francisco Ruiz Massieu, gobernador del 
estado de Guerrero, quien también acotó 
que los mexicanos desean cada vez más 
corregir las diferencias que existen "entre 
el norte y el sur". 

Al participar en el seminario Las Ten
dencias Actuales del Derecho, organiza
do por el Instituto de Investigaciones Ju
rídicas (IIJ) de la UNAM con el 
patrocinio del DDF, el licenciado Rufz 
Massieu señaló que México está transi
tando hacia el federalismo solidario, "que 
rescata el origen de toda asociación que 
es la prosperidad de todos los asociados". 

El gobernador, quien antaño colaboró 
para el IIJ, explicó que el federalismo 
solidario, expresado en términos de asig
nación de recursos financieros significa 
que las instancias nacionales deben otr.r
garlos para corregir desequilibrios terri
toriales y lograr un desarrollo equitativo, 
como ya lo han intentado hacer los espa
ñoles y los italianos con las distintas zo
nas de sus respectivos países. 

Por otra parte, el licenciado Madraza, 
quien fuera director del IIJ, comentó que, 
a pesar de su fragilidad, el federalismo 
mexicano ha logrado avanzar junto con 
el fortalecimiento de las instituciones de
mocráticas mexicanas; sin embargo, dijo 
que "no podema& cerrar los ojos al hecho 
de que en nuestro pafs se ha ido abriendo 
más la brecha entre los estados del norte 
y los del sur", así, indicó, en la actualidad 
hay dos Méxicos y dentro de ellos co
existe una pluralidad de "Méxicos". 

Señaló que lo que se debe hacer no es 
tratar de anular las diferencias inherentes 
a cada región mediante la imposición del 
centro a la periferia, sino impedir la con
centración territorial de la pobreza. "Mé
xico requiere, si ha de seguir constituido 
por los elementos actuales, de un federa
lismo solidario y distributivo que permita 
un desarrollo más acelerado de aquellas 
entidades federativas que con más urgen
cia lo necesitan", esto mediante la con-
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Seminario Tendencias Actuales del Derecho en el IIJ 

México requiere un federalismo 
solidario, justo y distributivo 
Francisco Ruiz Massieu, gobernador de Guerrero y Jorge Madraza, 

de la CNDH participaron como ponentes 

certación, la negociación y el equilibrio 
entre los propósitos nacionales y las me
tas y necesidades locales y regionales. 

Advirtió que el Tratado de Libre Co
mercio implica, riesgos para el federalis
mo mexicano en la misma medida en que 
abre oportunidades: las necesidades de 
concertación y de las decisiones econó
micas que la administración del tratado 
traerá aparejadas, deberán compensarse 
con medidas de concertación entre fede
ración y entidades federativas, de manera 
que se impulse un desarrollo nacional 
con equilibrio y justicia. 

Comentó que el Estado mexicano y 
sus instituciones deben rescatar la dimen
sión pluriétnica de la nación, pues las 
etnias no contaron en el surgimiento del 
federalismo mexicano, a diferencia de 
otros estados federales. 

Ante la presencia del gobernador de 
Guerrero, el licenciado Madraza afirmó 

que "no estará lejano el dfa en que los 
pueblos indfgenac; de México reivindi
quen para sf la ley de la participación, ley 
que le es connatural al Estado Federal. La 
capacidad de las entidades federativas en 
este ámbito deberfa alertarse a fin de abrir 
espacios polfticos de participación para 
las comunidades de indios". 

El fortalecimiento del Estado Federal 
en México requiere ser impulsado tam
bién por los partidos polfticos, no obstan
te aclaró que "la polftica de desaliento 
respecto a la creación de partidos polfti
cos locales y regionales, por una parte, y 
la concentración del liderazgo en el seno 
de los partidos nacionales, avivan las 
fuerzas que hacen palidecer al Estado 
Federal". 

En esta ocasión también participó el 
constituyente argentino Pedro Frfas, 
quien aseguró que el mundo actual es 

> 
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"virtuahnente federal" aunque, aclaró, la 
convergencia de propósitos y la coinci
dencia en el bien general representado en 
una Constitución es más importante que 
la sumisión. 

Mencionó los casos de Yugoslavia y 
la URSS; señaló en relación con el primer 
caso, que existe una guerra civil porque 
se ha perdido la noción de la utilidad por 
conservar unificada a una nación; mien
tras que en la Unión Soviética, su natura
leza la caracteriza como una región más 
parecida a una confederación o a una 
alianza internacional que a una federa
ción, por lo que ahora las "provincias" 
buscan una posibiliC:ld de desarrollo cua
litativamente diferente, "si se logra la 
permanencia de la Unión Soviética -sen
tenció- será mediante la unión de repúbli
cas soberanas". 

El doctor Frías comentó finahnente 
que en un sistema federal se puede dar el 
caso de que el Estado sea demasiado pe
queño' para algunas cosas y m u y grande 
para otras; "cuando es demasiado peque
ño, no hay otra vía que la concertación 
-aclaró-, y cuando es muy grande, nada 
mejor que la descentralización". 

Por su parte, el doctor Ignacio Carrillo 
Prieto, director del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACP), sostuvo que 
con la progresiva juridicidad del Estado 
y su respectiva reducción a ordenamien
to, tiene poco sentido hablar de sobera-

m GACETA 
UNAM 

nía, "pues nos encontramos frente a po
deres establecidos y limitados, mientras 
que la soberanía en realidad es un poder 
constituyente, creador del ordenamiento, 
y como tal, cada vez más se nos aparece 
hoy supremo originario". 

Agregó que ·la soberanía es un poder 
adormecido que se manifiesta sólo cuan
do se rompen la unidad y la cohesión 
social, cuando hay concepciones alterna
tivas sobre la Constitución y cuando hay 
una fractura en la continuidad del orden 
jurídico. 

Carrillo Prieto afirmó que la preocu
pación central ante el problema de la 
soberanía, a la hora de la insuficiencia del 

Estado nacional y de la reivindicación de .f 
las autonomías comunitarias, es trazar los 
límites del poder, restringirlo y controlar-
lo de tal manera que no pretenda "con el 
ropaje de la soberanía", ignorar que el 
objeto de todas las instituciones políticas 
ha de ser rescatar, solidariamente, la dig
nidad de todos los hombres. 

Básico desincorporar empresas 

Disminuir el costo de la administra
ción por parte del Estado es la única vía 
para enfrentar, en mejores condiciones, 
una alta y creciente deuda externa, "es un 
cambio saludable que siguen inevitable
mente todos los países endeudados". 

Así lo afirmó el licenciado Alfonso f 
Nava Negrete, magistrado del Tribunal 
Fiscal de la Federación al participar en el 
seminario Las Tendencias Actuales del 
Derecho, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la 
UNAM. 

En este contexto, el magistrado agre
gó que actualmente Latinomérica, Mrica 
y Asia trabajan en la construcción de un 
nuevo modelo de sector público o bien, 
en su reestructuración, pues están cons
cientes de que el sector público debe 
adelgazar y que la mejor forma de lograr
lo es la desincorporación de empresas y 
organismos públicos que lo atan fman
cieramente. 
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Nava Negrete extemó que hoy el de
recho privado recupera áreas ocupadas 
por el derecho público, y que ante el 
retorno del Estado liberal es necesario un 
derecho administrativo reestructurado. 

Manifestó que éste se ha quedado 
atrás, pues las legislaciones administrati
vas de los países en desarrollo no despier
tan aún lo suficiente para normar la reali
dad. "Lejos están, es cierto, de ser un 
obstáculo al cambio, pero los hechos sí 
les llevan la delantera en el paso". 

Asimismo, añadió que el juicio de am
paro y los tribunales federales judiciales, 
"que conservan el antiquísimo motor de 
la acción procesal subordinada al interés 
jurídico directo", no son los instrumentos 
récomendables para la justicia ordenado
ra de la legalidad, pues el amparo tiene 
un costo no accesible para la mayoría. 
Así, dijo, es necesario un tribunal admi
nistrativo federal de plena jurisdicción y 
activado por una acción procesal tutela
dora del interés de la ley. 

En otro orden de ideas, el licenciado 
César·Sepúlveda, catedrático de la Facul
tad de Derecho de la UNAM, sostuvo que 
"el nuevo orden internacional" es sólo un 
instrumento de propaganda, pues es uni
lateral y llevará a rom plicados arreglos . 
de poder entre los bloques de las poten
cias, lo que conducirá a la necesidad de 
nuevas instituciones y normas legales pa
ra esa reordenación. 

En este marco, el ex director de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, seña
ló que los juristas están ciertos de la ne
cesidad de revitalizar a la ONU, "para 
hacerla un vehículo apto para la paz y el 
d~recbo". Así, la estructura del Consejo 
de Seguridad debería variarse y aumentar 
el número de sus miembros permanentes, 
buscando el correcto equilibrio de las 
fuerzas que hoy se encuentran en juego. 
_ . Agregó que es necesario también "de
rnocraUzar" a la A..amblea General del 
9rganismo, para poder alcanzar, de ese 
modo, resoluciones jurídicamente obli
gatorias para una mayoría determinada, 
al.tiempo que deben revisarse las normas 
contenidas en la Carta de las Naciones 
Unidas, referentes al empleo de la fuerza 
por el Consejo, que no dejan de ser arbi-

Í9 de septiembre de 1991 

trarias y, "en el actual y desigual reparto 
de poder, peligr<;>sas". 

Por su parte, el doctor Alberto .Berko
vitz, catedrático de Derecho Mercantil en 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Madrid, al.hablar sobre las 
tendencias actuales de la propiedad inte
lectual, señaló que ante el fortalecimien
to internacional de ésta, se debe hacer lo 
mismo con las normas protectoras de la 
libre competencia, pues constituyen el 
contrapeso necesario a los derechos ex
clusivos de los países con mayor protec-

¡ 

ción. 
En este sentido recordó que la propie

dad intelectual siempre ha tenido el obje-
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to de apoyar e impulsar la creación, otor
gando derechos exclusivos que sirvieran 
a esta finalidad; pero, dijo, sería social
mente regresivo fortalecer hasta tal punto 
los derechos exclusivos, que constituye
ran un freno para la realización de nuevas 
creaciones. 

Berkovitz apuntó que las instituciones 
de la propiedad intelectual no persiguen 
ya el desarrollo a nivel nacional, sino 
mundial, por lo que las legislaciones so
bre la propiedad intelectual cumplen ade
más de su función primaria, la de ser un 
apoyo a las inversiones extranjeras y a los 
intercambios comerciales. 

Asimismo, señaló que la tendencia de 
la propiedad intelectual es la protección, 
mediante derechos exclusivos, no sólo de 
creaciones con actividad inventiva u ori
ginalidad, sino también las que son el 
resultado de inversiones costosas, con lo 
cual se protege creatividad e inversión 
económica, al mismo tiempo. 

Por ello, dijo, es indispensable un re
planteamiento de los equilibrios a esta
blecer en la regulación de las finalidades 
de la propiedad intelectual, para que pue
dan cumplir una función socialmente útil 
en el nuevo contexto histórico. O 

María Dolores Martlnez/ 
Germán R. Muiíoz Guevara 
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IV Coloquio Universitario de Salud 

Deficiencias alimentarias, 
primera causa de enfermedad 
Factores: enfriado insuficiente de productos, manipulación de co
mida por personas infectadas, ingesta cruda, entre otros 

L os padecimientos de origen ali
mentario son la primera causa de 

enfermedad y muerte en nuestro país, 
especialmente en los grupos vulnera
bles, esto es, los niños y las personas 
de avanzada edad. 

A esta cuota de sufrimiento humano 
hay que agregar las pérdidas económi
cas por ausentismo en el trabajo, cos
tos de atención médica y 
hospitalización, así como las mermas 
por deterioro e inutilización de gran
des volúmenes de alimentos. 

Así lo aseveró el médico veterinario 
Raúl Vargas García, del departamento 
de Medicina Preventiva y Salud Públi
ca de la Facultad de Medicina Veteri
naria y Zootecnia de la UNAM, 
durante la última sesión del IV Colo
quio Universitario de Salud: Alimen
tación, Nutrición e Higiene de los 
Alimentos. 

En su ponencia, Conceptos Genera
les Sobre la Higiene de los Alimentos, 
el doctor manifestó que las enferme
dades de origen alimentario son muy 
diversas. Están las intoxicaciones por 
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venenos y toxinas; también las causa
das por infecciones, que ocurren por 
microorganismos enterotoxigénicos 
que esporulan. Paralelamente existen 
microorganismos de tipo invasivo de 
la mucosa intestinal, sistémicos, y de 
otros tejidos tales como el músculo y 
el hígado. 

Señaló que existen varias vías de 
contaminación, puede ser con la ex
creta de un individuo enfermo, la cual 
llega a las aguas negras con diversos 
destinos: las aguas costeras o las de 
riego; ambas infectan animales o ve
getales que finalmente serán consumi
dos 

El zootecnista Raúl Vargas citó al
gunos factores determinantes de las 
enfermedades gastrointestinales de 
origen alimentario procedentes del 
trabajo del médico Frank Brian: 

Enfriado insuficiente de los alimen
tos; tiempo transcurrido de un día o 
más, entre la preparación del alimento 
y el momento de servicio; personas 
infectadas que manipulan los 
tos sin un proceso de ~i:lJtcnLMmc:n 
subsecuente; tiempo inadecuado o 
temperatura insuficiente durante el 
proceso de calentamiento de los ali
mentos; ingesta de alimentos o ingre
dientes crudos y contaminados. 

En cuanto a las prácticas higiénicas 
en los alimentos indicó que se deben 
incluir esfuerzos para mantener las 
fuentes y reservorios de microorga
nismos patógenos o sustancias vene
nosas alejadas del medio ambiente, 
donde los alimentos son producidos, 
procesados y preparados. 

Señaló que lograrlo es difícil, por
que estos agentes microbianos tienen 
su reservorio natural en humanos que 
procesan o preparan alimentos, en ani
males que sirven como fuente de ali
mentos; porque los agentes que 
causan enfermedades de origen ai 
mentario de naturaleza química, son 
usados algunas veces para promover 
el crecimiento de plantas y animales y 
así protegerlos de los insectos y hon
gos, para mantenerlos y transportarlos 
en buenas condiciones y para limpiar 
equipo de procesamiento y prepara
ción de alimentos. 

Soluciones disponibles 

Planteó ocho puntos básicos para la 
reducción de enfermedades: 

l. El control de enfermedades en 
animales que sirven como fuente de 
alimentos. Esto disminuye la posibili-
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dad de que existan agentes infecciosos 
en y dentro de la carne y sus derivados. 
Por ejemplo la prevención y el control 
de la brucelosis, la tuberculosis y la 
fiebre Q. La mastitis del ganado leche
ro, las frecuentes intoxicaciones esta
filocócicas, además del control de 
salmonella pullorum y gallinarum en 
aves, así como, la cisticercosis bovina 
y porcina. 

2. Durante el procesamiento de ali
mentos de origen animal. Los anima
les o alimentos crudos que entran en 
la industria, son fuente primaria de los 
gérmenes patógenos en las plantas de 
procesamiento. Si bien el lavado redu
ce el número de microorganismos, al-

unas veces los agrega si el agua no 
a contado con un proceso de higieni

zación. En algunos procesos el clori
nado de agua para la producción del 
hielo destinado a la conservación pro
visional, ha dado buenos resultados. 

3. Lavado y desinfección de equipo 
y utensilios. Estos materiales deben 
ser lavados y desinfectados con fre
cuencia, con agua corriente y caliente, 
conteniendo un detergente y desinfec
tante apropiados. 

4. Planeación de la planta industrial 
o de servicio. El monitoreo de la se
cuencia diseñada del flujo de alimen
tos deberá prevenir la contaminación 
cruzada. 

5. Higiene de los trabajadores. Los 
que laboran en instalaciones destina
das al preparado de alimento, son 

Ji:Sualmente portadores de clostridium 
Jlerfrigens en su tracto intestinal y en 

su excreta. Están infectados algunas 
veces con ishiguella, salmonella 
typhi, dentro de una extensa variedad 
de serotipos de salmonella, virus de 
hepatitis y otros. Son frecuentes por
tadores de estafilococos coagulasa en 
sus fosas nasales y en su piel. Otros 
microorganismos pueden estar en 
tránsito en las manos como resultado 
del manipuleo de aliementos crudos 
de origen animal, así como de super
ficies contaminadas. 

Si cualquiera de estos microorga
nismos alcanza las manos de un mani
pulador de alimentos pueden ser 
transferidos a los mismos. 

6. Examen de salud. Los reglamen-
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tos de salud establecen con frec\llencia 
la obligación de que los manipulado
res de alimentos sean objeto de exáme
nes médicos para autorizar su 
actividad. Se deben tomar medidas pa
ra que éstos se realicen adecuadamen
te. 

7. Lavado de manos. Puede rc!mover 
efectivamente los patógenos U:ansito
rios, presentes por el rascado de las 
fosas nasales, cepillado del pel.o, toca
do de equipo sucio o manejo• de ali
mentos crudos. 

8. Uso de guantes. Estos pu•eden ser 
una barrera entre las manos c:ontami
nadas, lesiones infectadas y el! alimen
to. El uso de guantes desf!chables 
puede ser muy útil en tanto sean eli
minados en el tránsito de ac·tividades 
en las que de antemano se sabe que 
puede ocurrir contaminación cruzada 
entre alimentos de riesgo. 

Procesos que afectan la s.obriviven
cia y crecimiento de microorganismos 

Raúl Vargas indicó que los microor
ganismos causantes de enf{ermedades 
pueden ser controlados mediante el 
procesamiento o el almacenamiento 
de alimentos. Para esto existen 5 pro
cesos básicos: 

Calor. Cuando las células bacteria
nas son sujetas al calor, pueden ser 
muertas o dañadas en grados varia
bles. 

Enfriamiento. Las bac1lerias patóge
nas en alimentos se multiplican a tem
peraturas con rango entre 3 y 50 

grados centígrados. El crecimiento de 
bacterias puede prevenirse enfriando 
rápidamente el alimento. 

Congelación. Esta acción mata de 
hecho cierto porcentaje de la flora 
bacteriana y suspende la multiplica
ción de los microorganismos sobrevi
vientes. 

Actividad acuosa reducida. El cre
cimiento y el metabolismo de los mi
croorganismos, dependen de la 
presencia de agua en una forma dispo
nible. Al reducirla (deshidratación) , 
disminuye su tasa de desarrollo. 

Acidificación. La concentración de 
iones de nitrógeno o ciertos ácidos 
orgánicos tales como el ácido acético, 
láctico y sórbico tiene un efecto des
tructivo o inhibitorio sobre los mi
croorganismos. 

Otros procedimientos. El uso de 
preservadores, antibióticos, ahumado, 
empacado al vacío y la radiación de 
los alimentos actúan selectivamente 
contra ciertos microorganismos, y al
gunas veces favorecen la sobreviven
cía de otros. Algunos de estos 
procedimientos no han sido reglamen
tados, por lo que su uso tiene aún 
limitaciones. 

Al final, el doctor Raúl Vargas se
ñaló que una respuesta a este proble
ma se puede lograr cuando exista un 
buen grado de entendimiento sobre el 
papel que a cada uno de nosostros nos 
toca desempeñar en la consecusión de 
metas para mejorar la salud de la co
munidad. O 



Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cursos de posgrado 
La División de Estudios de Posgrdo e Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UNAM convoca a sus Cursos de posgrado para el periodo lectivo 199~ en: 
Eapeclallzaclón 

1 
Producción animal: Aves, porcinos, bovinos: Doble propósito y lecheros. 
- Diagnóstico en patologfa vet~inarlli, 1 

- Medicina y cirugf a de perros y g$t~3, 1 J 

- Planificación en salud animal. 
1 Maeatrra 

Producción animal en las éreas de: G\enética, Reproducción, Administración de empresas agropecuarias y 
Nutrición. 

Ciencias veterinarias en las éreas de: Medicina preventiva, Patologfa y .Parasitología. 
1 Doctorado 

j 

Ciencias veterhiarias con enfoque en: Reproducción, Nutrición, Patologf a, Medicina Preventiva, Parasitología 
y Genética. ·• · 

Fechalfmiteregistrodeaspirantes:15<11e~ubrede1991. ·.: • ··.~: .. ;. ·, .:·;~., 
1 nscripciones: Del 11 al 13 de novlembm de 1991. · · · . , , . • . . . 

' . ''" • ._, . •· ... r , • ~ 

1 nielo de cursos: 13 de enero de 1992. . · . 
1 • • • ,, ,; • • 

Informes: Coordinación Escolar de la División de Estudios de posgrado de la FMVy~\ teléfpno~ 5!:?~59-75, 
extensiones 491 o, 4911, 4912, 4916 y 59751; y 548-81-99 ó 548-42-13. 

BRAIN IMA(;ING 
Taller 

Prof. S.J. Yountg 
Univ. de California-San Diego 

fROGRAMA 

l) Septiembre 30: 

2) Octubre J 0 : 

3) Octubre 2: 

4) Octubre 3: 

5) Octubre 4: 

1 

Microscopes and images 
1 

Computen;. and images 

lmage proc~essing (1) 

Image processing (11) 

Tridimensional reconstruction 

Las conferencia• Hr'n dictadaa en inglés. H¡abrá demostraciones del 
uso de computadora• tipo PC y Madntosh y de plrogramas de análisis de 
im,genea. 
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CUPO LIMJTAOO A SO F'ERSONAS 

INSCRIPCONES: 
Dr. Simón BRAILOWSKY 
Instituto dt Flslologfa Celullar 
Tri. (525)550·5215 ext. 4890 

FAX (525)548-0387 

' 'l~ ~r ... , _ "~.t, 1 ~ , -, ~~~ ~J4 'J 

. , ;IV ,Enc~~Qt~a . ·t~.~: 
.¡·· ¡¡¡ Académico!de "'t~''' ·· 

• > Estudfánte$ de' · :· 
•• • ) •• . . . rt t 

Ciencias del ~aJ y ·" . , 
. , Limnol<>.g(a 

t " 1 t l • • . ~ ... .\,: i . 

El ·lnstitutd dE1 Ciencias del Mar 
y t..imnÓIOgfa 'd~ la· t..¡niv~rsidad 
Nacional1:A.utóñórha de Méxícb 

· Invita a1 1\!..Entuentro Ad1démi- ; 
to cie EStudiantes ·é!e ciencias 
del Mar y LimnoloQía, que se'. 
realizará del 2 al6 dé diciembre 
próxim?s_, eri ]a· ésts<;,i~n- ~aza
tláh d~¡ ~ta qepend,en~ia1 ubi· 
c~dª ,ep M~.atlfln, ~jnaloa . .. · 

Informes: Para las institucio
nes cercanas al DF, Comité Or
ganizador CEAE, Coordinación 
de PosQrado ICMyl (UNAM), 
Ciudad Universitaria, DF, apar-
tado postal 70-305, CP 0451 o, 
FaX (915)548-25-82. 

Para las instituciones situa
daS en er noroéSte del país; c ·o-

, mité drganizador CEAE, Pos-
.;., ' grádo'ICMyL (t.JNAM), apartado 

postal 88, Mazatlán: Sinaloa, 
Fax (678) 261-33. 

i _¡' b. í 
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Mesa redonda literaria en el Plantel6 de ENP 

El modernismo buscó el ser 
universal desde la cultura 
Los modernistas se alejaron de las masas, aunque no dejaron de 
pensar en ellas, dijo ellicenciadó Roberto Téllez 

onsiderar al modernism.> como un 
movimiento de América Latina 

• ría indicar que en él hay rasgos 
característicos del ser latinoamerica
no, y esto no es muy exacto, afirmó el 
licenciado Roberto Téllez durante una 
mesa redonda que, sobre este tema, se 
efectuó en el Plantel 6 de la Escuela 
Nacional Prep¡uatoria. 

Comentó que si esto fue pensado en 
algún momento fue por el influjo del 
romanticismo que aún pervivía en los 
escritores modernistas. "Ellos se ale
jaron de las masas, pero no dejaron de 
pensar en ellas". 

Para respaldar su hipótesis, Roberto 
Téllez citó el prefacio del libro Cantos 
de vida y esperanza, donde Rubén Da
río, iniciador del modernismo, afirmó: 
"Yo no soy poeta para muchedum
bres, pero sé que indefectiblemente 

l go que ir a ellas". 
~bundó al decir que bastaría con 

asomarse a las tendencias que influye-
ron al poeta nicaragüense, y al resto 
de los modernistas, para afirmar que 
sus lectores deberían tener una mini-

ma información sobre tales influen
cias, con el fin de lograr penetrar a ese 
género. 

"Por lo anterior, esa corriente fue 
acusada de exótica y europeísta, así 
como de ver con desdén las circuns
tancias sociales, económicas y políti
cas .de la época." 

Sin embargo, el conferenciante ase
guró que el hecho de que el modernis
mo diera cobijo a una gran variedad de 
estilos - parnasianismo, simbolismo, 
~otivos orientales, medievales y a las 
culturas griega y latina- lleva en sí el 
propósito de buscar el ser universal 
desde la cultura. • 

Por su parte, en entrevista, el doctor 
Tarcisio Herrera manifestó que la cul
tura actual no debe abandonar cone
xión con la tradición cultural, "porque 
nos estaríamos desligando de las ma ... 
yores realizaciones del arte y de la 
ciencia de occidente". 

Sobre la sociología del lenguaje di
jo que un idioma entra en peligro por 
el fuerte influjo de otro de más presti
gio o con mayores posibilidades co
merciales. "En México mucha gente 
cree que las palabras más elegantes 
son las que escucha en inglés, cuando 
los de habla inglesa están felices de 
poder emplear palabras latinas". 

Acerca de la situación actual de 
nuestra lengua, Tarcisio Herrera indi-

--------

HOMENAJE UNIVERSITARIO A 

ELIDE GORTARI 
1918-1991 
Participantes: 

Doctores Adolfo Sánchez Vázquez, París Pismis, Carlos Sevilla, Maestro Jaime 
Labastida, lván Nemch, violoncello 

Hoy, jueves 19 de septiembre, a las 12:00 horas. 

Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería 
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có que una buena pmporción de los 
capitalinos habla muy bien, "aunque 
quienes ven demasiada televisión se 
contaminan excesivamente de los an
glicismos utilizados por locutores y 
guionistas. 

"La gente que trabaja para la televi
sión, desgraciadamente, suele estar 
equivocada; la mayoría no sabe lo que 
dice; deberían tener mayor conciencia 
de su responsabilidid, porque un tér
mino pronunciado por ellos es inme
diatamente repetido por· todo mundo." 

Agregó que tal situación nos habla 
de que "hay un empirismo total entre 
las personas que trabajan en ese me
dio: en vez de elegir sinónimos ade
cuados recurren a' lo que tienen más a 
la mano. 

"Si leyeran a Méndez y Pelayo, Car
los Fuentes, Azorín, Alfonso Reyes, 
Mariano Azuela o a Juan Rulfo, por 
ejemplo, sabrían cónio se debe hablar. 
Quienes recurren a términos inade
cuados son los que le dan pequeños 
piquetitos a nuestro idioma, pero no lo 
van a destruir porque es un gigante." 

... 
o 

Jaime Rosales 
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Grave Problema 

Falta Personal especializado 
para el manejo de los museos 
Debería haber estudios específicos para las personas que quieran 
dedicarse a este campo: Miguel Angel A. Madrid 

Paulatinamente, los museos han de
jado de cumplir con los objetivos y 

fines para los que fueron creados, de-· 
bido a que se situó en segundo plano a 
funciones como la renovación, inves
tigación y difusión de las solecciones 
que exhiben. 

La gente que labora en ellos se olvi
da de compartir su trabajo con el pue
blo, ya que es a éste al que deben 
servir, explicó el museólogo Miguel 
A. Madrid al participar en la conferen
cia Contrastes museográficos, organi
zada por la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas. 

Al señalar que las exposiciones de 
los museos son en el fondo una auto
complacencia de sus creadores, quie
nes muchas veces compiten 
absurdamente entre sí, Miguel A. Ma
drid subrayó que no existe prepara
ción profesional entre los encargados 
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de estos espacios, ya que surgieron 
ante la necesidad de concentrar la "me
moria tridimensional y física de la hu
manidad". 

Los cursos y talleres que se impar
ten, dijo, "sólo son aspirinas para una 
dolorosa enfermedad: la inexistencia 
de profesionales. A estas alturas de la 
civilización es indispensable contar 
con personal que tenga los conoci
mientos y habilidades suficientes para 
manejar museos; en ese sentido es ne
cesario que haya una carrera específi
ca sobre este campo". 

El problema es grave si se toma en 
cuenta, por ejemplo, que en la ciudad 
de México existen más de 80 museos 
y casi 600 en todo el país, l0 cual 
representa un campo de trabajo para 
unas 1 O mil prsonas, sin mencionar 
casas de cultura y otras salas de expo
sición, agregó el especialista. 

En su intervención, la licenciada 
Ofelia Martínez, profesora de la Es
cuela Nacional de Artes Plásticas, 
aclaró que el mundo de las exposicio
nes museográficas es un terreno en 
donde los productores, comunicado
res y diseñadores pueden involucrarse 
en un trabajo cotidiano, además de 
brindar valiosas aportaciones. 

"La falta de instituciones que for
men en su totalidad a gente que trabaje 
estas áreas se vuelve, con el paso del 
tiempo, cada vez más difícil"; sólo 
logrando un trabajo completamente 
interdisciplinario se tendrá la conju
gación de elementos significativos co
mo el de los investigadores 
diseñadores, comunicadores, 
y arquitectos. 

"El trabajo interdisciplinario es lo 
que nos puede ofrecer la capacidad de 
resolver problemas de comunicación 
adecuada", puesto que en una exposi
ción siempre intervienen una narrati
va y un mensaje que van a transmitir 
información al espectador, así como 
elementos de tipo ritual y didáctico. 

Para que un museo resulte intere
sante y logre su mensaje de forma 
eficaz se debe contar con una clara 
metodología y definición de objetivos 
de nivel básicos: investigación, dise
ño, edición y criterios didácticos, "en 
los cuales el diseñador, el comunica
dor y el artista tienen mucho por ha
cer". O 

Rosa María Gas11 
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L a historia de la arqueología mexica 
comienza prácticamente con el 

descubrimiento de la Piedra del Sol y 
la Coatlicue en 1790, aunque este ha
llazgo es más bien casual, y lo que 
realmente confirma ese inicio es el 
decreto de Guadalupe Victoria para 
crear el primer museo nacional. 

A pesar del viraje que sufre el siste
ma federal para convertirse en centra
lista, y de los constantes cambios 
presidenciales causados por las revo
luciones, el museo acrecenta su acer
vo, especialmente en lo que se refiere 
a piezas arqueológicas, a través de 
donaciones; y es para la segunda mi
tad del siglo XIX cuat:do Maximiliano 
decide trasladarlo al antiguo Palacio 

la Moneda. 

Sin embargo es la Galería de los 
Monolitos, inaugurada en 1887 por 
Poñlrio Díaz, la que conjuntó por vez 
primera una importante colección de 
esculturas prehispánicas recolectada 
en diversas épocas y lugares, dando 
pie para mostrar la riqueza y el poten
cial que tenían por delante los estu
dios mexicas, cuyo primer problema a 
resolver era la ubicación precisa del 
Templo Mayor de los aztecas tan ce
lebrado y descrito en las viejas cróni
cas de conquistadores y frailes~ 

Con el arribo de nuestro siglo se 
inician los trabajos de infraestructura 
urbana que trataban de dar carácter de 
modernidad a la capital del país, ma
niobras que abrieron el corazón del 
Centro Histórico desde la llamada ca-ae de las Escalerillas (hoy República 

''We Guatemala), donde se encontraron 
gran cantidad de vestigios que no fue
ron debidamente evaluados ni censa
dos por el grupo encabezado por don 
Leopoldo Batres, a decir del maestro 
Felipe Solís, investigador del INAH, 
durante su ponencia Historia de la Ar
queología Mexica, expuesta en el 11 
Coloquio Pedro Bosch-Gimpera reali
zado recientemente en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM. 

Batres aseguraba que la pirámide 
doble de Huitzilopochtli y Tláloc es
taba debajo de Catedral, pero esta teo
ría se basaba más en la pasión que en 
la certeza, enfatizó Solís, quien agre-
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Inició el camino que continuó Matos Moctezuma 

Los estudios de Manuel Gamio 
culminaron en el Templo Mayor 
La arqueología de los mexicas encuentra cauces para estudios académicos 
serios a partir de 1913 con los trabajos del equipo de Gamio 

gó que es a partir del descubrimiento 
de una de las esquinas del Templo Ma
yor y diversas subestructuras de éste, 
efectuado por Manuel Gamio y su 
equipo en 1913, que puede afirmarse 
que la arqueología de los mexicas en-

cuentra cauce para estudios académi
cos serios y hallazgos que prueban efi
cazmente lo postulado en las fuentes 
históricas y, más aún, que se plantea 
una teoría cronológica de las construc
ciones, el simbolismo e iconografía de 
las esculturas y objetos descubiertos 
hasta entonces. 

Este camino de investigación cul
mina ahora con el Proyecto Templo 
Mayor, dirigido por Matos Moctezu
ma, que se refuerza con las prolijas 
investigaciones y descubrimientos re
alizados en este siglo en diversos pun
tos de la ciudad de México, tan sólo 
circunscribiéndonos a Tenochtitlán y 
Tlatelolco por ejemplo; y aun así, ase
guró el investigador, es más volumi
noso el conjunto de elementos no 
estudiados o parcialmente descritos, 
que el de los publicados. 

La información de este hallazgo 
proviene de tres vías: la información 
contenida en el catálogo de monolitos 
del Museo Nacional de Antropología 

> 
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e Historia (MNAH) elaborado por Ca
so y Mateos Higuera, en el que se re
lacionan cada uno de los objetos que 
fueron incorporándose a la institución; 
los reportes periodísticos que escribie
ron el propio Caso y otros especialistas 
en los principales diarios de la época; 
y el material mismo que forma parte de 
las colecciones tanto del MN AH como 
del Museo de Santa Cecilia, que con
serva muchas piezas del viejo museo. 

El material extraído de él se relacio
na, por su ubicación, con la cancha 
sagrada del juego de pelota, rescatán
dose jaguares -muy c?.racterísticos del 
arte mexica-, y lápidas con repre
sentaciones de aves de rapiña como 
buitres y águilas devorando corazo
nes, que en conjunto hacen pensar a 
los arqueólogos, formaron parte de 
una construcción recubierta por una 
secuencia de lozas que alternaban rít
micamente las figuras de felinos con 
aves rapaces. 

Se han encontrado también once lo
zas de forma rectangular con repre
sentaciones de rostros enmarcados 
por una banda de tocado a manera de 
faja entretejida de la que caen hacia 
los lados tiras semejantes acompaña
das de medias lunas. Iguales placas
rostro, supuestamente imágenes de 
Mixcóatl, se han reportado en otras 
áreas de la ciudad, particularmente de 
donde ahora se encuentran las oficinas 
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centrales del DDF, Palacio Nacional, 
y la Plaza del Volador. "Estas placas 
presentan una interrogante a resolver, 
ya que son de un carácter más esque
mático que otros elementos decorati
vos de la ciudad azteca, mas por su 
distribución pareciera que en un mo
mento dado fueron muy populares en 
la decoración de edificios", abundó 
So lis. 

Por su parte, gran expectación cau
só el descubrimiento de una enorme 
escultura dividida en dos segmentos, 
considerada en la época de su rescate 
como una de las más impactan tes imá
genes de Quetzalcóatl, consistente en 

un rostro con tocado en forma de ser
piente de la que después se aclaró po
dría ser en realidad la deidad de la 
Tierra. Igual expectación crearon tres 
enormes figuras humanas, una de ellas 
barbada y otra una mujer guerrera con 
un atavío elaborado con lanzas entre
cruzadas -la única que se conoce del 
arte azteca-, que al momento de su 
descubrimiento se asoció con una pre
sencia tolteca. 

Esta asociación fue desechada, pues 
según expertos la figura es mexica. 
"Debe acabarse con la superchería de 
considerar que los mexicas iban a Tu
la a arrancar las banquetas y las gran
des esculturas ceremoniales para 
traerlas y colocarlas como parte orna
mental de la ciudad de Huitzilop 
chtli, y para ello no hay más qu 
remitimos al estilo. Si bien hay una 
evocación de imágenes y remembran
zas, también hay una tradición escul
tórica que nos habla de que fueron 
hechas en distinta época y lugar". 

El descubrimiento del llamado Re
cinto de las Aguilas, en la sección 
norte del Templo Mayor, hace patente 
la intención por parte de los mexicas 
de recrear a semejanza los edificios de 
Tula, no sólo reinterpretando los sím
bolos, sino igualando, incluso, su dis
tribución. "Esa manera de toltequizar 
la ciudad era algo más que una moda; 
era la forma de convertir a Tenochti-
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tlán en el centro del universo donde 
confluían no sólo los cuatro puntos 
cardinales, sino también las ancestra
les culturas madres, para así eternizar
la", concluyó. 

Teotihuacán como zona ceremonial 

La historia de la arqueología de 
Teotihuacán se puede describir desde 
muy diferentes posiciones: algunos 
reseñan los trabajos arqueológicos a 
manera de la obra mayor que repre
senta, como lugar privilegiado de la 
arqueología mexicana, o como parte 
de la conciencia histórica de nuestro 
pueblo. Sin embargo, d tema permite 

bajar sobre aspectos específicos co
el trabajo arqueológico realizado 

en este lugar durante los años cuaren
ta. 

A él se refirió la doctora Rosa 
Brambila, de la Dirección de Etnohis
toria del INAH, durante el 11 Coloquio 
Pedro Bosch-Gimpeta, que organiza
ra recientemente el Instituto de Inves
tigaciones Antropológicas de la 
UNAM. 

Al abordar el tema Historia de la 
Arqueología Teotihuacana, recordó: 
hacia 1940 la estructuración del siste
ma polftico mexicano originó debates; 
sin embargo, cuando el general Láza
ro Cárdenas deja el poder a A vila Ca
macho las estructuras centrales del 
sistema habían tomado ya forma y 
consistencia. "Este proceso se resien-
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te en la arqueología, dada la creciente 
idea de la identidad nacional, y su vi
raje por la atracción turística". 

A finales de los treinta, en el ámbito 
académico se termina el periodo de 
los autodidactas y aficionados: la ar
queología se convierte en una profe
sión y la academia reemplaza las 
reuniones de salón. Es en este contex
to que se da la primer mesa redonda 
de la Sociedad Mexicana de Antropo
logía, en la cual se trató de identificar 
a qué población, de entre las varias 
llamadas Tulas, se refieren las fuen
tes, y hasta qué punto coinciden los 
datos arqueológicos, etnográficos y 
lingüísticos en corroborar o no los do
cumentos escritos. 

Antes de 1940, estudiosos del Mé
xico prehispánico afirmaron que las 
construcciones de Teotihuacán co
rrespondían a la ciudad de Tula, capi
tal del imperio tolteca descrito en las 
fuentes. 

El especialista Chavero escribía que 
sin duda la ciudad más importante del 
señorío de Tula y la primera hacia 
donde se retiró Quetzalcóatl, según la 
tradición, fue Teotihuacán. "Se dice 
que era la gran Teotihuacán, que anti
guamente se llamó Tolteca, la nom
brada esperanza de los dioses, el lugar 
sagrado en el que adoraban y convo
caban a los dioses los toltecas", reitera 
el propio Chavero. 

Por su parte, Batres aseguró --ha
blando de la propia Teotihuacán-- que 
esas inmensas masas piramidales son 

el recuerdo más antiguo de la existen
cia de la raza tolteca, que se extendió 
por gran parte del territorio mexicano. 

El autor agrega que aquí sólo exis
tían dos razas: la tolteca y la azteca. 
"En los trabajos de estratigrafía que 
hice de campo encontré capas geoló
gicas perfectamente delimitadas que 
demostraron la existencia de esas dos 
razas: en la primera, o más profunda, 
encontré el suelo de los toltecas, y en 
la segunda, que actualmente se exca
va, el de los aztecas". 

Gamio repite la misma idea al decir 
que Teotihuacán fue el centro en don
de los restos llamados toltecas se con
centraron de una forma armoniosa y 
típica, y aclara expresamente que esta 
ciudad fue la famosa Tula de la tradi
ción histórica. 

También se consideró que la pirámi
de de Quetzalcóatl era la manifesta
ción material más refinada de la 
civilización tolteca. "Las tendencias a 
confundir a la Tula histórica conTeo
tihuacán se comprenden por la monu
mentalidad y riqueza artística de esta 
última, que dejó suponer a los arqueó
logos que toda esa magnificencia ar
tística, de la cual hablaban los 
cronistas, se refiere a una ciudad co
mo Teotihuacán", explicó la doctora 
Brambila. 

Pero no todos estaban de acuerdo en 
relacionar a Teotihuacán con la TuJa 
de los documentos escritos, como se 
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demuestra en investigaciones publica
das hacia 1941. 

A partir de los descubrimientos de 
Chichén ltzá se afirmó que los vesti
gios que ahí se encontraban eran me
xicanos y nada tenían que ver cbn 
Teotihuacán. Antes ya se había pro
puesto una separación entre nahuas y 
toltecas, afirmándose que dentro de la 
naturaleza del dios Quetzalcóatl se re
vela el carácter particular de la raza 
que le dio origen, o a la que dio origen, 
y se puede concluir que gracias a estos 
atributos de abundancia la tendencia 
de los toltecas fue pacífica y civiliza
toda, mientras que la de los nahuas 
fue bélica. 

Don Manuel de Orozco y Berra re
futó también la hipótesis de que las 
pirámides del Sol y la Luna hubieran 
sido construidas por los toltecas, in
sistiendo en que éstos eran un grupo 
nómada y que los monumentales edi
ficios sólo pudieron ser construidos 
por una sociedad sedentaria y agríco
la. 

A pesar de estos antagonismos, du
rante las primeras décadas de nuestro 
siglo algunos investigadores insistían 
en la mencionada teoría. En este am
biente, la recién formada Sociedad 
Mexicana de Antropología organiza 
en 1941 una mesa redonda con el tema 
Tula y los Toltecas. 

En la sesión de clausura, abundó la 
doctora Brambila, se presentaron con
clusiones y argumentos, sobresalien
do el de Alfonso Caso acerca de la 

historia tolteca, basado en que los 
Anales de Cautitlán, la historia tolte
ca-chichimeca, Sahagún, la relación 
genealógica y el origen de los mexica
nos, sus pinturas, la leyenda de los 
soles y Torquemada se referían a Tula, 
Hidalgo. 

Tal aseveración se convirtió en pun
to clave para la historia de la arqueo
logía mexicana; pues propició el 
desarrollo de muchas áreas en los ana
les históricos de Mesoamérica. Los 
efectos no se dejaron esperar al ini
ciarse con mayor ímpetu las excava
ciones en Tula. 

Al descubrirse que el centro de esas 
fuentes era Tula, Hidalgo, Teotihua
cán entró en un proceso de mitifica
ción, pues luego de afirmarse la 
separación se comenzaron a generali
zar las preguntas acerca de cuál fue la 
significación de esos enormes monu
mentos, y de que si Teotihuacán no era 
la capital del imperio de los toltecas, 
entonces quién había construido las 
pirámides y en qué época. 

"Durante los siguientes años la res
puesta a estas interrogantes determi
naron las investigaciones en Teoti
huacán, siguiendo dos caminos: conti
nuar con los datos descritos en las 
argumentaciones que dieron solución 
a este problema, tendencia que fue 
minoritaria, o eliminar los do<.:umen
tos escritos que no hablaban de la so
ciedad que las produjo". En este 
sentido, la especialista agregó: es en 
este momento cuando la arqueología 
se vuelve la fuente principal de infor-

mación, por lo que fue necesario rein
ventar un marco de trabajo y un méto
do de campo y de gabinete. 

Este proceso es uno de los momen
tos más interesantes de la arqueología 
de Teotihuacán, pues abarca tanto el 
campo de la práctica arqueológica co
mo las aportaciones a la historia de 
Mesoamérica, a través de la cronolo
gía e iconografía. 

Dentro del primer aspecto, las exca
vaciones y tipologías se encuentran en 
el centro de los trabajos arqueológi
cos, para los que se toma indispensa
ble el mejoramiento de métodos y 
técnicas para la obtención de datos, 
considerándose la estratigrafía como 
el medio fundamental para obten 
los. 

"Al hacer la cronología, los arqueó
logos reconocen que, a través del 
tiempo, cierto tipo de orden inevitable 
guía el desarrollo cultural". Durante 
los años cuarenta la única referencia 
más o menos precisa para fechar las 
culturas mesoamericanas eran las es
telas mayas; así, el concepto de hori
zonte clásico fue creado para definir 
las áreas no mayas con una etapa que 
pudiera considerarse como su contem
poránea, y gracias a éste Artnillas fijó 
a Teotihuacán dentro del periodo clá
sico del 300 a 900 a.C. 

Por último, y a manera de síntesis, 
la doctora Brambila dijo que al rom
perse la relación directa entre las 
fuentes y el verdadero origen de Teo
tihuacán fue necesario recurrir a o 
avales, pues ni la acumulación emp. 
rica ni los descubrimientos espectacu
lares fueron suficientes para explicar 
la monumentalidad. 

"Los efectos de esta disociación 
fueron múltiples, sobresaliendo la ne
cesidad de recurrir a una teoría expli
cativa basada en los fundamentos 
económicos y estructura sociopolítica 
del desarrollo de la sociedad teotihua
cana. Se puede decir, entonces, que 
los años cuarenta significan el mo
mento en que se concibe la transfor
mación de Teotihuacán de zona 
ceremonial a ciudad metrópoli y cen
tro más importante del valle de Méxi
co." O 

Ramón Martínez de Ve/asco 
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Escrito por los doctores Fernando 
Cano Valle, Carlos Núñez Pérez, 

Manuel Cardoso, Edmundo Lugo Pé
rez, Mario Colinabarranco, Roberto 
Barrios del Valle y José Luis Criales, 
recientemente fue presentado el libro 
Pleura, primero que se publica en Mé
xico específicamente sobre este tema. 

Facultad de Medicina y Editorial Piensa 

Pleura, libro con aportaciones 
valiosas para los cancerólogos 

La edición, de la Facultad de Medi
cina y la Editorial Piensa, significa un 
gran esfuerzo que enriquecerá las edi
ciones médicas del país, dijo el radió
logo Miguel Stophen al presentar el 
nuevo texto en la Casa Universitaria 
del Libro. "La obra es en sí misma 
importante porque contribuye al co
nocimiento médico ac.ual; además es 

Cubre un hueco en el conocimiento médico actual, y destaca el uso 
de la tomografía y el ultrasonido 

!mente oportuna", señaló. 

Desde el punto de vista de la radio
logía, la publicación ilustra la mayo
ría de las patologías objeto de estudio 
de esta especialidad; también especi
fica la importancia de la tomografía 
axial computarizada como método del 
diagnóstico actual. 

Por su parte, el doctor Raúl Cícero, 
especialista en neumología, dijo que 
el libro publicado explica con pala
bras sencillas la patología de la pleura 

y describe las bases para su diagnósti
co. 

También contiene aspectos terapéu
ticos importantes para el clínico, 
"pues actualmente todavía muchos 
médicos internistas no saben aún en
frentarse a la patología pleural; desco
nocen que detrás de este padecimiento 
puede encontrarse un grave proble
ma". 

La pleura, dividida en parietal y vis
ceral, es una membrana delgadísima 
que recubre toda la superficie pulmo
nar. En México, las neoplasias, como 
el cáncer cérvicouterino y las leuce
mias, representan el 28 por ciento de 
los fallecimientos. La mayoría de 
ellas, en algún momento de su evolu
ción, presentan manifestaciones pleu-

Maestría en Educación Matemática 

111 Simposio Internacional de Educación Matemática 

(21, 22 y 23 de octubre de 1991) 
Conferencias y talleres: Resolución de problemas de álgebra; En-

anza de la estadística con computadora; Enseñanz::t de funciones 
con registros gráficos; Matemáticas y arte; Enseñanza problemática; 
Enseñanza interdisciplinaria de la matemática y la física y Computa
doras en la enseñanza de la matemática. 

Expositores: Doctores Jsali Alsina (EU), Juan Díaz G: (España) e 
Jsmenia Guzmán (Chile), y profesores Dietmar Guderian (Alemania), 
Sylvia Hernández (Cuba), Romilio Tambutti (México y Danilo R. Vivas 
(Colombia). 

Inscripciones: Profesores del CCH y ENP: Gratuita 

Otros: $20,000. 

Informes: Doctora Elfriede Wenselburger Guttenberger, Maestría en 
Educación Matemática, oficinas administrativas 2, primer piso, aveni
da Universidad 3000, Ciudad Universitaria, teléfono 548-99-34. 
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raJes, ya sea por metástasis o invasión. 

Otras enfermedades que guardan 
gran relación con la patología pleural 
son la cirrosis hepática, la tuberculo
sis, la fiebre reumática y la diabetes, 
se explicó en la presentación del libro. 

Pleura es una obra que explica tanto 
la estructura de dicha membrana como 
la pleuritis seca, el derrame y el engro
samiento pleural. Asimismo, ilustra 
sobre la relación entre diferentes en
fermedades y la patología pleural, a la 
vez que actualiza sobre la importancia 
de métodos diagnósticos como la to
mografía computarizada y el ultraso
nido. 

A la presentación del libro asistie
ron los doctores Juan Ramón de la 
Fuente, director de la Facultad de Me
dicina; Octavio Rivero Serrano, ex 
rector de la UN AM, y Manuel Ve lasco 
Suárez, profesor emérito de nuestra 
Institución. O 

Renato Galicia Miguel 

Conferencia del profesor 
David Cox 

El Departamento de Probabili
dad y Estadística del lnslilulo de 
Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas, se com
place en invitar a la conferencia 
titulada Modified profile likelihood: 
a revlew and recent deve/op
ments, que el viernes 20 de sep
tiembre a las 13:00 h, dictará el 
profesor Sir. David Cox en el Au
ditorio del Instituto de Ingeniería. 

Para mayores informes, comu
nicarse al teléfono 5-50-52-15, ex
tensiones 4585 y 4563. 



VIl Seminario lnterinstitucional de Investigación 
Educativa en Ciencias de la Salud 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Medicina, 
invita al personal de laa Instituciones Edudatlvas y de Salud a participar con la presentación 
de trabajos en el Vil Seminario lnterinstitucional de Investigación Educativa en Ciencias 
de la Salud, que se llevará a cabo los d(as 23 y 24 de octubre de 1991, en la Unidad de 
Seminarios Doctor Ignacio Chávez Rivera, Ciudad Universitaria, México, DF. 

La inscripción para asistentes se realizará hasta el 30 de septiembre de 1991. En el 
caso del personal de las instituciones del interior de la República podrá realizarse por vra 
postal y fax (5489948), Incluyendo nombre completo, profesión, grado académico alcan
zado, adscripción y cargo Institucional, dirección, teléfono y fax, debiendo confirmar su 
asistencia el primer d(a del evento de 8:30 a 9:00 h. Recomendamos a los interesados 
realizar su Inscripción en loe dfas y horas señalados, ya que el cupo es limitado. 

Loa trabajos podrán ser Inscritos hasta el20 de septiembre de 1991 de 9:00 a 18:00 
h. Por razones de organización, ningún documento podrá recibirse después de esta fecha. 
Deberá cubrirse la cuota por concepto de Inscripción de trabajos. 

Costo de la Inscripción 
Cuota para Inscripción ~e trabajos: $40,000.00 
(Con derecho a asistir a todo el evento) 
Cuota para asistentes: $80,000.00 
En ambos casos te aplicará un descuento del25% al personal de la UNAM. 
Pago en efectivo, cheque o giro postal a favor de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
lntcrlpclonet e lnform .. : 
Secretaria de Educación Médica 
Facultad de Medicina, edificio B sexto piso, 
Ciudad Universitaria, México, DF 
CP 04510 
Teléfonos 550-52-10 al18, extensión 2169 
Fax 548·99-48 

Spanish Courses for 
Foreigners in Autumn 1991 

Differents levels 

For further information 
contact Departamento de 
Español del Centro de Idio
mas Extranjeros ENEP Aca
tlán UNAM, at: 

San Juan Totoltepec y 
Av.Aicanfores S/N, Santa 
Cruz Acatlán; Naucalpan, 
Estado de México, C.P. 
53150 

Or make a call from 1 O P. • 
to 2 PM and from 5 to 7 PM.at 
the telephone numbers: 373-
23-99 and 373-22-92 Exts: 
266, 163 and 259. 

X Reunión de Alumnos de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud 

Convocatoria 
La División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina y el Programa Universitario 

de Investigación en Salud (PUIS), invitan a los alumnos, egresados y tutores de los programas de posgrado 
involucrados en la formación de investigadores en ciencias biomédicas, médicas y sociomédicas a participar 
en esta reunión anual. 

Objetivos: Propiciar el intercambio de experiencias entre los alumnos de los diferentes niveles y áreas del 
posgrado. Ilustrar el papel analítico y crítico del investigador en reuniones científicas. -

Requisitos: Presentación de un resumen del trabajo de tesis que tenga un grado de avance que permitz¡ 
informar resultados preliminares. Pueden participar estudiantes de programas similares de otras instituciones 
de enseñanza superior, siempre y cuando sus trabajos cumplan con los lineamientos de esta convocatoria. 

Selección de trabajos: Se efectuará con base en el resumen entregado y de acuerdo con las normas de 
elaboración que podrán recoger los interesados en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Facultad de Medicina. 

Forma de participación: Todos los resúmenes aceptados deberán presentarse en un cartel según los 
lineamientos. Un sorteo definirá aquellos trabajos que, además, deberán presentarse verbalmente mediante una 
ponencia de 1 O minutos de duración. 

Fecha límite para entrega de resúmenes: 15 de noviembre de 1991 
Sede: Antigua Escuela de Medicina, Brasil 33, esquina con Venezuela, Plaza de Santo Domingo 
Fecha: 14 de febrero de 1992 
Informes: Con la licenciada Yolanda Chávez Ledesma, de la subdivisión de maestrías y doctorados; División 

de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina. En la Unidad de Posgrado, primer piso. 
Teléfono: 550-50-40. 
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Centro de Enseñanza 
para Extranjeros 

El Centro de Enseñanza para Extranjeros, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 48, 66 a 69, 71 al 77 y demás aplicables 
del estatuto del personal académico, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y 
en el referido estatuto, para ocupar tres plazas de Profesor de 
Asignatura HA H, definitivo, con especialidad en la enseñanza 
del Espafiol como segunda lengua o como lengua extranjera, 
de los niveles 1 al V, con sueldo de $33,720. 

Bases: 
En estos concursos podrán participar quienes satisfagan los 

requisitos siguientes: 
- Tener título superior al de bachiller en licenciatura de 
ngua y Literaturas Hispáni-·as, Letras Modernas, Clásicas o 
güística. 

- Demostrar aptitud para la docencia. 
De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 

el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deben presentar las siguientes 

Pruebas: 
a) Propuesta de un programa para un curso intensivo de 

Español como segunda lengua o como lengua extranjera, con 
duración de seis semanas, para alguno de los cinco niveles de 
Espafiol que se imparten en el CEPE, a elección del candidato. 

b) Réplica oral del punto anterior. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

del programa propuesto en la prueba a), ante un grupo de 
estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anti
cipación. 

Para participar en estos concursos los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General del Centro, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la publicación de esta convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la siguiente 

Documentación que acredite los requisitos establecidos 
en esta convocatoria. 

En la Secretaría General se comunicará a los aspirantes si su 
solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de iniciación de 
las pruebas y el tema de la prueba e). 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se darán a conocer los resultados del concurso, los 
cuales surtirán efecto a partir de la fecha de terminación de los 
contratos de los profesores con quienes las plazas en cuestión 
se encuentran comprometidas. 

*** 
El Centro de Enseñanza para Extranjeros, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 48, 66 al 69, 71 al 77 y demás aplicables 
del Estatuto del Personal Académico, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y 
en el referido estatuto, para ocupar una plaza de Profesor de 
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Asignatura" AH' definitivo, con especialidad en el área de Arte, 
con sueldo de $33,720. 

Bases: 
En este concurso podrán participar quienes satisfagan los 

requisitos siguientes: 
- Tener título superior al de bachiller en licenciatura de 

Arqueología o Historia del Arte. 
- Demostrar aptitud para la docencia. 
De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 

el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 
a) Propuesta de un programa para un curso semestral, de la 

asignatura Iconografía y códices mesoamericanos. 
b) Réplica oral del punto anterior. 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

del programa propuesto en la prueba a), ante un grupo de 
estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anti
cipación. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General del Centro, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la publicación de esta convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la siguiente 
documentación: 

l. Currículum vitae. 
11. Documentación que acredite los requisitos establecidos 

en esta convocatoria. 
En la Secretaría General se comunicará a los aspirantes si su 

solicitud ha sido aceptada, asf como la fecha de iniciación de 
las pruebas y el tema de la prueba e). 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se dará a conocer el resultados del concurso, el cual 
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato 
del profesor con quien la plaza en cuestión se encuentra com
prometida. 

*** 
El Centro de Enseñanza para Extranjeros, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 48, 66 al 69, 71 al 77 y demás aplicables 
del Estatuto del Personal Académico, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y 
en el referido estatuto, para ocupar una plaza de Profesor de 
Asignatura HA", definitivo, con especialidad en el área de 
Historia, con sueldo de $33,720. 

Bases: 
En este concurso podrán participar quienes satisfagan los 

requisitos siguientes: 
- Tener título superior al de bachiller en licenciatura de 

Geografía, Historia o áreas afines. 
- Demostrar aptitud para la docencia. 
De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 

el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 
a) Propuesta de un programa para un curso semestral de la 

asignatura Geografía de México. 

> 
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b) Réplica oral del punto anterior 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

del programa propuesto en la prueba a), ante un grupo de 
estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anti
cipación. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General del Centro, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la publicación de esta convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la siguiente 
documentación: 

l. Currículum vitae. 
11. Documentación que acredite los requisitos establecidos 

en esta convocatoria. 
En la Secretaría General se comunicará a los aspirantes si su 

solicitud ha sido ac¡:ptada, así como la fecha de iniciación de 
las pruebas y el tema de la prueba e). 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se dará a conocer los resultado del concurso, el cual 
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato 
del profesor con quien la plaza en cuestión se encuentra com
prometida. 

*** 
El Centro de Enseñanza para Extranjeros, con fundamento en 
los artículos 35, 36, 48, 66 al 69, 71 al 77 y demás aplicables 
del Estatuto del Personal Académico, convoca a concurso de 
oposición para ingreso o concurso abierto a las personas ql!e 
reúnan Jos requisitos señalados en la presente convocatoria y 
en el referido estatuto, para ocupar una plaza de Profesor de 
Asignatura "A", defmitivo, con especialidad en el área de 
Literatura, con sueldo de $33,720. 

Bases: 
En este concurso podrán participar quienes satisfagan Jos 

requisitos siguientes: 
- Tener título superior al de bachiller en licenciatura de 

Lengua y Literaturas Hispánicas. 
- Demostrar aptitud para la docencia. 
De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 

el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó que Jos 
aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 
a) Propuesta de un programa para un curso intensivo, con 

duración de seis semanas, de la asignatura Generación del '27. 
b) Réplica oral del punto anterior 
e) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

del programa propuesto en la prueba a), ante un grupo de 
estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de anti
cipación. 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General del Centro, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la publicación de esta convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la siguiente 
documentación: 

l. Currículum vitae. 
11. Documentación que acredite Jos requisitos establecidos 

en esta convocatoria. · 
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En la Secretaría General se comunicará a los aspirantes si su 
solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de iniciación de 
las pruebas y el tema de la prueba e). 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se dará a conocer el resultado del concurso, el cual 
surtirá efecto a partir de la fecha de terminación del contrato 
del profesores con quien · la plaza en cuestión se encuentra 
comprometida. 

*** 
El Centro de Enseñanza para Extranjeros, con fundamento en 
los artículos 38, 39, 66 al 69, y 71 al 77 del Estatuto del 
Personal Académico, convoca a concurso de oposición para 
ingreso o concurso abierto a las personas que reúnan los requi
sitos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
estatuto, para ocupar una plaza de Profesor Ordinario de Ca
rrera Asociado "A", de medio tiempo, interino, en el área de 
Arte, con sueldo mensual de $750,000. 

Bases: 
En este concurso podrán participar quienes satisfagan 1 

requisitos siguientes 
- Tener una licenciatura en Historia o Historia del Arte, o 

grado equivalente. 
- Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes 

o de investigación en la Historia del Arte, demostrando aptitud, 
dedicación y eficiencia. 

-Haber producido un trabajo que acredite su competencia en 
la docencia o en la investigación. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
aspirantes deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 
a) Propuesta de un programa, para un curso semestral, de la 

asignatura Arte Moderno y Contemporáneo en Latinoamérica. 
b) Formulación de un proyecto de investigación sobre los 

lenguajes de las artes visuales en América Latina. 
e) Réplica oral de los puntos anteriores. 
d) Prueba didáctica consistente en la exposición de un tema 

del programa propuesto en la prueba a), ante un grupo de 
estudiantes, que se fijará cuando menos con 48 horas de a · 
cipación. 1 

Para participar en este concurso los interesados deberán 
presentar en la Secretaría General del Centro, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la publicación de esta convo
catoria, una solicitud por escrito acompañada de la siguiente 
documentación: 

l. Currículum vitae. 
11. Documentación que acredite los requisitos establecidos 

en esta convocatoria. 
En la Secretaría General se comunicará a los aspirantes si su 

solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de iniciación de 
las pruebas y el tema de la prueba d). 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se dará a conocer el resultado del concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 19 de septiembre de 1991 

El Director 
Doctor José G. Moreno de Alba 

19 de septiembre de 1991 
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• BECAS 

Polonia. Investigaciones y estu
dios de posgrado dirigidos a egresa
dos de todos los campos del 
conocimiento. Duración: tres años, a 
partir de septiembre de 1992. Lugar: ins
tituciones académicas o de investi
gación en Polonia. Responsable: 
Gobierno de Polonia. Idioma: inglés o 
francés. La beca cubre gastos de ins
cripción y colegiatura, hospedaje, asig
nación mensual para manutención y 
seguro médico. Requisitos: trtulo profe
sional; constancia de conocimientos del 
idioma inglés o francés. Fecha lfmite: 22 
de noviembre de 1991. 

República Federal de Alemania. In
vestigaciones y estudios de pos

dirigidos a egresados del campo 
ciencia y la tecnologla, ciencias 

humanidades y bellas artes. 
Duración: un año, con opción de prórro-
ga, a partir de octubre de 1992. Lugar: 
instituciones de docencia e investi
gación de la RFA. Responsable: Gobier
no de Alemania. Idioma: alemán. La 
beca cubre gastos de inscripción y cole
giatura, asignación mensual, apoyo eco
nómico adicional para gastos de 
instalación, seguros médico y contra ac
cidentes y transporte aéreo. Requisitos: 
tftulo profesional; constancia de acepta
ción de la institución receptora; certifica
do de dominio del idioma alemán; edad 
máxima 32 años. Fecha límite: 11 de oc
tubre de 1991 (22 aviso). 

Canadá. Investigaciones y estu
dios de posgrado dirigidos a egresa
dos en el campo de la ciencia y la 
tecnologfa, humanidades y artes. Dura
ción: 1 O a 12 meses para estudios de 
nnC>tUO>rln y·6 meses para investigación. 

instituciones de docencia e inves
del Canadá. Organismos res

ootlsahiA.s·. Consejo Internacional para 
"'"'1uu•~)" Canadienses (Ices) y Gobier
no de Canadá. Idioma: inglés o francés. 
La beca cubre gastos de inscripción y 
colegiatura, asignación mensual para 
manutención, apoyo económico adicio
nal para gastos de instalación, seguro 
médico y transporte aéreo. Requisitos: 
tftulo profesional; certificado TOEFL con 
550 puntos mfnimo o de la Alianza Fran
cesa, IFAL o CELE/UNAM; constancia de 
aceptación de la institución canadiense 
receptora. Fecha lfmite: 8 de noviembre 
de 1991 (22 aviso). 

Canadá. Programa de Becas de 
Excelencia para estudios de pos
grado en Quebec dirigido a egresa
dos de todos los campos del 
conocimiento. Duración: un año, a partir 

19 de septiembre de 1'991 

de enero de 1992. Lugar: instituciones 
académicas de la Provincia de Quebec. 
Responsable: Gobierno de la Provincia 
de Quebec. ldioma : francés. La beca cu
bre gastos de inscripción y colegiatura, 
asignación mensual para manutención, 
apoyo económico para gastos de insta
lación, seguro médico y transporte aé
reo. Requisitos: tftulo profesional; 
certificado de dominio del idioma fran
cés. Fecha lfmite: 27 de septiembre de 
1991 (último aviso). 

Canadá. Estudios de posgrado diri
gidos a egresados en el campo de la 
ciencia y la tecnologfa, las artes y las 
humanidades. Duración: 3 meses, con 
opción de prórroga mientras continúen 
los estudios. Lugar: Provincia de Que
bec. Responsable: Gobierno de la Pro
vincia de Quebec. Idioma: inglés o 
francés. La beca comprende la reduc
ción de la colegiatura en un 50 o 70%, 
dependiendo de la universidad de inte
rés. Requisitos: tftulo profesional; cons
tancia de aceptación de la institución 
'educativa canadiense; examen TOEFL 
con 550 puntos mfnimo o certificado del 
IFAL, Alianza Francesa o CELE. Fecha 
límite: 24 de octubre de 1991 para estu
dios que den inicio en enero de 1992 (22 

aviso). 

Egipto. Curso sobre J)roducclón 
de hortalizas y producción avícola 
dirigido a egresados del campo de las 
ciencias naturales o que desarrollen ac
tividades relacionadas con el tema del 
curso. Duración : 15 de enero al 31 de 
marzo de 1992. Lugar: El Cairo. Orga
nismo responsable : Centro Egipcio In
ternacional para la Agricultura. Idioma: 
español. ·La beca cubre gastos de ins
cripción, hospedaje y alimentación, apo
yo-económico adicional, seguro médico 
y transporte aéreo. Requisitos: tftulo pro
fesional; experiencia mfnima de 3 años 
en el área; edad máxima 40 años. Fecha 
lfmite: 14 de octubre de 1991 . 

Japón. Seminario sobre adminis
tración para el control de parási
tos (un paso hacia el cuidado primordial 
de la salud), dirigido a egresados del 
campo de la medicina o áreas afines. 
Duración: 20 de enero al 19 de febrero 
de 1992. Lugar: Asociación Japonesa 
para el Control de Parásitos, Tokyo. Or
ganismo responsable : Agencia de Coo
peración Internacional del Japón (JICA) . 
Idioma: inglés. La beca cubre gastos de 
alimentación y hospedaje, apoyo econó
mico adicional, seguro médico y trans
porte aéreo. Requisitos : tftulo profesio
nal; amplia experiencia en el área; edad 
máxima 35 años. Fecha lfmite : 20 de oc
tubre de 1991 . 

España. Curso Interamericano pa
ra profesores de lengua y cultura 
española dirigido a docentes con licen
ciatura en letras. Duración: 15 de enero 
al 30 de junio de 1992. Lugar: Madrid. 
Organismo responsable : Instituto de 
Cooperación Iberoamericana (ICI) . La 
beca cubre asignación de 440 mil pese
tas, distribuidas en cinco mensualida
des. Requisitos : experiencia docente 
mfnima de 1 año; edad máxima 45 años. 
Fecha límite : 23 de septiembre de 1991 
(último aviso) . 

Cuba. Curso Internacional de pos
grado "Desarrollo y Relaciones In
ternacionales" dirigido a egresados 
del campo de las ciencias sociales. Du
ración : enero a marzo de 1992. Lugar: 
La Habana. Organismos responsables : 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) y Centro de Estudios 
sobre el Desarrollo de la Universidad de 
la Habana. Requisitos: tftuio profesional; 
experiencia en el área. Fecha límite: 1 
de noviembre de 1991 . Informes : Pro
grama FLACSO-Cuba, Rectoría, Univer
sidad de La Habana, Cuba, Tel: 
70-1626, Fax: 32-2757. /DGIA, Subdirec
ción de Intercambio Internacional. 

• REUNIONES 

España. 1 Congreso Internacional 
"Mlguel Hernández". Duración: mar
zo de 1992. Lugar: Alicante, Elche y Ori
hueia. Organismos responsables : Go
bierno de España e instituciones 
académicas y culturales. Durante el con
greso se pretende mostrar una nueva vi
sión de la obra del poeta, asf como una 
reflexión crftica sobre el contexto social 
y literario que la determinan. Informes : 
Generalidad Valenciana, Carrataiá 47-
03007 Alicante, España, Telefax: 
(96)51 00896. 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edificio de Posgrado, 21 piso, costado 
sur de la Torre 11 de Humanidades, 

Ciudud~nlversiWrla.t'ii D 
D~recc1on General de U U 
Intercambio Académico 



[)eportes ________________________________________________________ __ 

Se impuso la tradición 
. . 

17; Tecnológico de Monterrey 20 -
Centinelas 11 y Tigres de la U.ANL 30 
- Panteras Negras 13. 

Ganaron los Cóndores de la UNAM 
a las Aguilas Blancas del I.P.N. 

Los resultados de la primera jornada 
de la Conferencia Nacional fueron: 
Guerreros Aztecas-UNAM 42 - Hura
canes-ENEP .Aragón O; UDL.A RO
Instituto Tecnológico SLP O; Instituto 
Tecnológico Querétaro 16- Redskins 
14; Instituto Tecnológico Tlalnepant
la 21 - UA Chapingo 20; Tigrillos 6-
UAE México 13; Búfalos O- ITESM
La Laguna 11 y Pieles Rojas-JPN 23 
- UA Coahuila 15. 

' ' ' 

Jornada 3 Conferenda Liga Ma
yor: UANL vs Centinelas (septiem
bre20, 19:30 horas en 
Aguilas Reales vs Poli Blanco 
tiembre 21, 15:00 horas en el Es1tad:io 
Roberto "Tapat{o" Méndez); Chero
kees vs Águilas Blancas (septiembre 
21, 12:00 horas - Joaqu{n .Amaro); 
Osos vs Cóndores (septiembre 21, 
14:00 horas en el Estadio Olímpico de 
Ciudad Universitaria); y ITESM vs 
U.AM (septiembre 21-19:30 h en Mon
terrey). 

Jornada 2 Conferencia Nacional: 
La defensiva Cónd~r Impuso sus 'condlciÓnes ante las Aguilos Blancas. ITESM-Laguna vs U.A-Chapingo (en 

Torreón); Pieles Rojas vs Guerreros 
Aztecas (septiembre 21, 12:00 h Zaca
tenco); J.T.S.L.P. vs Redskins (en 
SLP); Búfalos vs U.AE-Méx (en Tolu
ca); IT TLalnepantla vs UDL.A (sep
tiembre 21, 13:00 h en I.T.Tlal
nepantla); Tigrillos vs l. T. Querétaro 
(septiembre 21, 13:00h, puerta 8 ~ 
dad Deportiva); U .A Coahuila vs ~J 
racanes (en Saltillo). 

'• ., 

En líl se-g~dl!jor;nada ~e la catego
ría mayo~ de la Onefa ;destacó el 

.,. 1 •' ~- • f 11 1 ' 

triunfo de los Cóndores de la UNAM, 
quienes se impusieron 12 puntos a 1 
ante sus acérrimos adversarios, las 
Aguilas Blancas del~Politécnicd, en un 

Escuche y participe en 
Goya deportivo 

~ 

Es una coproducción de la 'Di
rección General de Actividades 
DeportiVas y Recreativas y Radio 
U NAM que' se' emite todos los sá
bados de 9:00 a '10;oo h; por las' 
frecuencias 96.11 ele FM y 860 de; 
AM. \ 1 

Este sábado se· presentará: Ka
rata do y Gimnasia. 

Es ur'l progr~ll1a en vivo, con 
teléfonos abiertos para usted, el 
principal protagonista." · 

m GACETA 
WUNAM 

juego realizado en el estadio de Zaca
tenco, que registró una entrada com
pleta. 

· Los restantes resultados de la Con
ferencia Liga Mayor fueron los si
guientes·: Osos-Acatlán 17 - Aguilas 
Reales 8¡ Cherokees 21 - Poli Blanco 

Intégrate al softbol universitario 

la Asociación de Softbol de la UNAM invita a toda la comunidad 
estudiantil a los juegos de la Liga Universitaria que se están llevando 
a cabo en los campos ubicados en el costado sur de la Alberca 

·Olímpica de Ciudad Universitaria. 

Si desean incorporarse como jugadores a algún equipo, el profesor 
Francisco Villalobos proporcionará cualquier información al respecto 
los días sábados, desde las 10:00 h, en las instalaciones de la 
especialidad. 

¡Asiste y participa! 

19 de septiembre de 1991 
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Macizo granítico localizado en California, EU 

El Capit~n.?. ú~~ima conquista 
· d~l eg_~ip<? ,9e e~calada en roca 
El grupo de exploración !ealizó un recorrido por la Sierra 
Tarahumara y el oe, ·es'peleología estuvo en la selva de Chiapas 

-, . 

·El grupo representativo de Escalada en 
Roca de la UNAM conquistó 'el pa

sado mes de agost0 uno de' los macizos 
graníticos más ' elevados del mundo: El 
Capitán, que se localiza en ' el valle de 
Ypsem,ite, en ~1 estado. de California, EU, 
y qllle .~ene una •pared~ :vertit:"al de mjl 

de desnivel de su base a la' cima. 
n¡o,•~ .......... v la ruta coribcldtl cotno La 

'Nariz; y eón' un C'quiJ>o umsÍituidQ por 
-agua, ~comida y rop¡¡ apropiada para la 
'cidsibn, 'los -universitarios Eusebio 
t(~fnáq~~f,;d~ré , A¿ . ~~ ; e~p~~ición), 

·~~r.iáq 1 F~r~~n 1f.I¡or,es., (lngenjería
,RNP.P; . Matlá/1), E9~arpo 1Tpvar pr~ 
(~eces<;l), Fayjo I;1Qr~ (p~a~te de,Bio
logfa), Luz María Calzada (Cecesd~, 

M?nic~ 1P~lom~ · (J?~f!nt~ p~ fP\C?~as
. ~t:l'E~ ~catl~q) 1y, ~nge).es _ lvfFnqoza 
; (pa~nte; ~e ,?iología), tuvieron quepa
~a.r¡ en reducidqs:mf.'Setas Jf!s noches de 
rlos tres días que dut'~ el áScen~o.• , • 
. .Postatiar-.1) ·esta lconquisui, 1os ~nte

·grantes del equipÚ'ee ~lada en Roca 
de _ · ~~ 

1 
a~cé~~ie~o~ ,t~l¡>iérl: du-

. · 'dfas 1 ~?~t n<Xjh~11 ~l.{fal(.Do-
' . , i~ ~tr , npr~~e, cpil un 
~e6óo mt¡tr¡~.F}~~irrien~eesc;a-

laron el contrafuerte este de la Catedral 
, .Mt:4iana.y.de El.Capitán, ambas durante 

1 
un día. , 1 ¡¡ . • ¡, : : , 1 11 ,. l• 

Cabe señalar que este grupo de univer-

1
• si;a. rjos i~tentól~~ ~!smos . ¡¡~~ensos. eJ 
J5o Mntdibr; pe}d Ün· desastte oligi~ádo 

~ ~ór ' \lb• iAcehdfo1 ~N ¡¡jg iil(e<lédcireS ' ~e 
¡ e'sro~1 tná~ifus ObligÓ' a ~tie ióS div~rsos 
grupos que se encontraban en la zona 
fu~11~0 -d~lojact9S para eyJtar. mayores: 
~(canees. ', . .. t.¡ ; , • , · 1 ll 

. 1 1 . 1 • } 1 • '1 • 

Exploración y espeleología 

1 
Por otra parte, el equipo de EJplora- , 

cióo de nuestra Casa de Estudios realizó, 

en agosto último, un recorrido de 21 días 
por la Sierra Tarahumara, introduci~indo
se a las tres principales barrancas de este 
lugar, como son Hueráchi, Batop'.las y 
Del Cobre, en las que ayanzaro 1 130 
kilómetros a fin de recopilar datos sobre 

J la geografía de esa zona. , 
Asimismo, el grupo de Espel llogfa 

de la UNAM realizó una exploraci ~n por 
la selva El Mervadito. situada en dl esta
do de Chiapas. Sin embargo, ante ~a falta 
de un guía local y luego de "abrise \'recha 
durante ocho dfas", no pudieron l~calizar 
su objetivo: el sótano denominadoJOjo de 
Tigre. . . 

Curso Básico de Montañismo 

El profesor Eusebio HemándC2:, presi
dente de la Asociación d~ Mon~añismo 
de la UNAM, invita a todos los utliversi
tarios a inscribirse en el Curso ~isico de 
Montañismo que iniciará el próxdmo 21 
de septiembre y tendrá una duración de 
tres mes~s. En él se abordarán lns espe
cialidades de Alta M9ntañ,a, .Es~>eleolo

gía, Escalada en Roca y Explo~;:ión. 
I11formes: Alberca Olímpica de Ciu

dad Universitaria, lunes a viem s, de 12 
a 17 horas. Cupo limitado. O 

Or. José Sarukhén 
'Rector 

Dr. SalvaQor Malo Alvarez 
ltcretarlo Genere! 

Mtro. Mario Melgar Adalid 
8ecNtarlo Admlnletratlvo 

Dr. Roberto Castallón Romo 
8ecNtarlo de Servicio• Acad6mlco• 

Lic. David Pantola Morén 
StcNtarlo Audlllr 

Dr. Leonclo Lara Sáenz 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramlrez Pomar 
Director Genere! de Información 

GACETAfilil 
UNAM~ 

' 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Dlrecto111 de Gac:tta UNAM 

Lic. Lourdes Ourén Hern§ndez 
Subdirectora dt Gaceta UNAM 

Arturo Cruz Bércenas 
Jefe ele Redacción 

Gaceta UNAM aparece lunes y jue· 
ves publicada porta Dlr~~lón Qe· 
neral de Información. Of1c1nas: Prr
:mer piso del edifico ubicado en el 
cqstado norte de la Torre 11 de Huma· 
nidades. Teléfonos: 550-'59-06. 550-
52-15. extensión 3320 . 

Afto, XXXVII. Noven• Epoca 
Número 2,592 



l. El Proyecto de Freud 
2. Los Sueños y los Actos Fallidos 
3. La Teoría de la Libido 
4. Teoría General de las Neurosis , 

U.N.A.M. 
IZTACALA 

Introducción al Psicoanálisis 
a partir de la obra ele Freud 

Inicio: 26 de Septiembre, 1991 
Término: Julio de 1992 

Dr. José Cueli 
Dr. Juan Mace ira 
Dr. Juan Carlos Pla 
Dra. M. Mendizabal 
Dr. Roberto Castro R. 
Dra. Esperanza Pla 
Dr. Alfredo Valencia 
Dr. Salvador Rocha 
Mtro. Miguel A. Zarco 
Dr. José Luis Mena 
Dr. Mario Cárdenas 
Mtro. Juan M. Silva C. 
Dr. Julio Casillas 
Dra. Ana María Fabre 

,. 
1 

Informes e Inscripciones: División d1e Educación Continua. Edif. de Gobierno ENEP-Iztacala 
Av . de lo~ Barrios s/n Col. ..os Re es Iztacala Tlalne antia. Edo . de México 

Tel.: 565-22-33 
e;;t. 238 y 244 
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