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El lunes 23 de marzo, dfa mundial de 
la meteorología, diversas dependen

cias de la UNAM firmaron un convenio 
de colaboración para diseñar, construir, 
instalar y operar estaciones meteorológi
cas en cada uno de los planteles del bachi
llerato universitario. 

En este convenio, cuya idea fue gesta
da por el rector José Sarukhán desde el 
año pasado, el Instituto de Investigacio
nes en Matemáticas Aplicadas y en Siste
mas se encargará de diseñar y construir 
las estaciones meteorológicas y de capa
citar durante el periodo interanual a pro
fesores y alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con el fin de que puedan 
operarlas. 

Inauguración de la IV 
Exposición de Ciencia y 
Tecnología, en Medicina 
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Inauguración de la IV Semana de 
las Microcomputadoras en la UNAM 
Equipos versátiles de 17 proveedores se exhiben en el vestíbulo de la 
Facultad de Arquitectura, hasta el 27 de marzo 

En el vestíbulo de la Facultad de Ar
quitectura de la UNAM se inauguró 

un espacio de exposición y venta al pú
blico de sistemas y equipos computacio
nales, cuya gama y versatilidad atiende 
las necesidades específicas de quienes 
deseen adquirirlos. 

La IV Semana de las Microcomputa
doras y Estaciones de Trabajo, dijo el 
licenciado Mario Mendoza Castañeda, 
director general de Proveeduría de esta 
Casa de Estudios, tiene el objetivo de dar 
a conocer a la comunidad universitaria 
los equipos de cómputo a los que tiene 
acceso. 

En esta exhibición se ofrece la opor
tunidad de comprar equipos, de 17 pro
veedores, a los mismos costos y con las 
ventajas que se les of~ece a las depen
dencias de esta Casa de Estudios. 

El licenciado Mendoza Castañeda· 
afirmó que la IV Semana de las Micro
computadoras y Estaciones de Trabajo es 
un ejercicio único, no sólo en la Univer
sidad, sino en todas las dependencias de 
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la administración pública y privada, pues 
se organizó mediante un concurso abierto 
y transparente de proveedores. 

Este tipo de exposiciones, sostuvo el 
director, son importantes para la Institu
ción porque se realizan evaluaciones téc-

.... 

nicas y de costos que sirven de base para 
que el Consejo Asesor de Cómputo ela
bore el documento, sobre precios de equi
pos, calidades y servicios, que distribuirá 
a las dependencias universitarias a fm de 
mantenerlas informadas, cuando efec
túen sus adquisiciones de 1992. 

El acto inaugural estuvo a cargo del 
doctor Alejandro Pisanty, secretario 
técnico del Consejo Asesor de Cómpu
to, y del maestro Xavier Cortés Rocha, 
director de la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM. O 

Rosa María Gasque 
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El Programa de Formación para el Duró casi cuatro años 
Ejercicio de la Docenci~ en el Bachi-

llerato del Colegio de Ciencias y Huma- e 
1 

, 
nidades llegó a su término, después de onc uyo el programa de formación 
casi cuatro afios, durante los cuales 122 

profesoresrecibieroncursosytalleresde para el eJ· ercicio docente del CCH 
actualización. 

Fue clausurado recientemente en el 
Centro de Investigaciones y Servicios ~ 
Educativoo (CISE) por el ingeniero Al-J 
fonso López Tapia, coordinador del Co-l 
legio de Ciencias y Humanidades, y los ~ 
doctores José Manuel Alvarez Manilla, t 
director del CISE, y Guillermo AguiJar ~ 
Sahagún, director de Asuntos del Perso- · 
nal Académico. 

El doctor Alvarez Manilla sefialó que 
este programa tuvo como eje la ense
fianza de la investigación dentro de la 
práctica educativa. Se tiene la confiaza, 
advirtió, de que proporcionándoles ins
trumentos "más que recetas", los profe
sores generarán la orientación necesaria 
a sus alumnos, así como una forma de 
actuación pertinente como docentes. 

Por su parte, el doctor Guillermo Agui
larSahagúndijoqueen 1989, como resul
tado de la reestructuración de la Secretaría 
General de la UNAM, la Dirección Gene
ral de Asuntoo del Personal Académico 
asumió, entre otras funciones, la de coor
dinar y promover programas provenientes 
de la desaparecida Dirección General de 
Proyectos Académicos, entre elloo, el de 
Formación para Profesores de la Ense
fianza Media Superior. 

"Es así que la dirección a mi cargo, al 
incorporar este programa, asumió el 
compromiso de atender las necesidades 
de los docentes universitarios, proporcio
nándoles la posibilidad de renovar sus 
conocimientos e involucrados en lineas 
novedosas de investigación y docencia, 
tanto en contenidos como en metodolo
gías", aseveró Aguilar Sahagún. 

El ingeniero López Tapia enfatizó que 
al concluir este programa, el más amplio 
en lo que se refiere a la formación de 
profesores, queda constancia de que to
dos los participantes realizaron un es
fuerzo extra a sus actividades cotidianas, 
lo cual es motivo de reconocimiento. 

Este curso ha significado una serie de 
experiencias invaluables para el Colegio 
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Logros producto de cuatro años de trab~o. 

de Ciencias y Humanidades en su con
junto: los frutos que se tuvieron ya se 
están dejando ver. 

La actualización de los contenidos 
programáticos del sistema CCH son ne
cesarioo para dar respuesta a las necesi
dades que reclaman, por un lado, las es
cuelas y facultades a ruvel licenciatura, 
pero también la sociedad en su conjunto. 

"No podemoo olvidar que el bachillera
to tiene la doble función de preparar a loo 
alumnoo en sus estudioo superiores e incor
porarloo a la sociedad con una serie de 
elementoo que les permitan desarrollarse 
adecuadamente y con un compromiso con 
la Universidad", concluyó López Tapia. 

Finalmente felicitaron a los profeso
res y alumnos que terminaron con éxito 
el programa; a loo coordinadores, por su 
entusiasmo y dedicación, y a las depen-

dencias académicas participantes, las 
cuales de algún modo mejoran día a día 
el desarrollo de la investigación y docen
cia que imparte el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

El Programa de Formación para el 
Ejercicio de la Docencia en el Bachille
rato del Colegio de Ciencias y Humani
dades fue realizado por la cooordinación 
del CCH, que proporcionó la infraestruc
tura físico-administrativa y la disposi
ción académica de loo profesores; el Cen
tro de Investigaciones y Servicios 
Educativoo, que tuvo a su cargo la coor
dinación académica, y la Dirección Ge
neral del Personal Académico, que brin
dó el apoyo económico para el desarrollo 
adecuado de las actividades. 0 

AnaLilia Torices 

Abril: Mes de la Programación y Optimización de Algoritmos 

La Dirección General de Servicios de Cómputo Académico Invita al Mes de la 
Programación y OptimiZación en Supercómputo, que tiene como objetivo enseñar a 
utilizar en forma adecuada la supercomputadora Cray Y-MP 4/432. 

La Inauguración se llevaró a cabo el próximo 30 de marzo, a las 1 O horas, en el 
aula Trapezoidal, con el curso Lenguajes de Programación y Optimización en Cray, 
que lmpartlró el profesor Luis Enrique Pineda. 

Informes a los teléfonos 622-8502 y 665-6884. 

uNAMD 
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También participarán la Coordinación ~ 
de la Investigación Científica, la Direc- l 

ción General de Asuntos del Personal 
Académico y el Programa de Integración 
de Docencia e Investigación. 

En su calidad de testigo de honor y 
gestor de la idea, el doctor José Sarukhán 
afirmó que la integración entre docencia 
e investigación en los diversos niveles 
educativos no son sólo frases abstractas, 
sino que se cumplen en proyectos como 
el presente. 

La Universidad, como motor de la so
ciedad mexicana, ha de reunir las ca-

pacidades que tiene en todas sus de- El convenio Involucrará a alumnos y profesores. 
pendencias para lograr resultados 
trascendentes. Sin duda, uno de ellos es 
que los alumnos del bachillerato apli
quen sus conocimientos en beneficio de 
la sociedad. 

Nuestra hipótesis es que el manejo 
de estas estaciones meteorológicas, por 
parte de alumnos y profesores, apunta 
a la formación de actitudv y valores 
que reflejen la preocupación hacia el 
medio ambiente, cuya enseñanza no só
lo significa la transmisión de conceptos 
ecológicos. 

Por ello, reiteró, es importante generar 
nuestra propia cultura ambiental, como 

resultado de un análisis individual y pro
fundo que tome en cuenta riesgos y bene
ficios. 

Por su parte, el doctor Andoni Garritz, 
coordinador del Programa de Integración 
de Docencia e Investigación de la 
UNAM, sostuvo que con este tipo de 
acciones se pretende crear conciencia en
tre los alumnos del bachillerato sobre la 
preservación ambiental. 

Se persigue también que desarrollen 
sistemáticamente mediciones de los pa
rámetros meteorológicos; que se habi
túen a la exploración de la naturaleza; 

que apliquen sus conocimientos; que es
tablezcan una relación consciente y res
petuosa con su medio ambiente y to
men decisiones que tiendan a mejorar 
la calidad de vida. 

Los directores del liMAS y la ENP, 
así como el Coordinador del CCH, coin
cidieron en señalar que este proyecto per
mitirá iniciar a los alumnos del bachille
rato en la aplicación de tecnologías como 
el cómputo, y acercarlos al conocimiento 
científico. O 

Juan Marcial 

Con el propósito de colaborar en la 
descentralización del quehacer de la 

investigación científica, el Instituto de 
Matemáticas de la UNAM establecerá 
una biblioteca especializada en la ciudad 
de Morelia, Michoacán, con el fin de 
apoyar el trabajo académico que desarro
llará un grupo de investigadores de dicho 
Instituto en ese lugar. 

Abrirá el Instituto de Matemáticas 
una biblioteca en Morelia, Michoacán 

Para iniciar la formación de aquel cen
tro bibliotecario se procesaron 379 volú
menes de libros y 60 títulos de publica
ciones periódicas en la Biblioteca 
Maestro Sotero Prieto, del Instituto de 
Matemáticas. 

El responsable de la mencionada bi
blioteca, Felipe Meneses Tello, informó 
a Gaceta UNAM que se continúa prepa-

DGACEfA 
UNAM 

rando material bibliohemerográfico para 
nutrir sistemáticamente aquel recinto do
cumental, el cual se espera coadyuve 
también, a mediano plazo, con investiga
ción de los estudiosos en matemáticas 
que residen en Morelia y zonas aledañas. 

La colección documental se prepara 
paralelamente con la que se encuentra en 
las instalaciones del Instituto. El control 
del proceso técnico (preparación del libro 
para su préstamo y realización de catálo
gos), aunque se realiza en la biblioteca 

principal, se efectúa de manera separada. 
Esto permitirá, desde el principio, tener 
una idea clara de cuáles y cuántos volú
menes de libros y revistas estarán en la 
ciudad de Morelia. 

Asimismo, al inicio, el control del 
acervo se hará desde Ciudad Universi
taria; en Morelia, un investigador, de
signado por el director del Instituto de 
Matemáticas, será responsable de la pre
servación del material. Cada año, como 
mínimo, la colección documental se so-

26 de mano de 1992 
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meterá a un inventario por parte del res
ponsable de la Biblioteca Maestro Solero 
Prieto, con el fin de mantener un debido 
orden. 

Con ·la participación de más de 60 
expaiitores que muestran el signifi

cado de la interacción Universidad-sec
tor productivo, así como de diversas ins
tituciones educativas como el Instituto 
Politécnico Nacional; dependencias co
mo el Instituto de Investigaciones Nu
cleares y el Instituto Nacional de Salud, 
además de organismos universitarios, fue 
inaugurada la IV Exposición de Ciencia 
y Tecnología en la Facultad de Medicina 
(FM). 

En breve acto, el doctor José Saru
khán, rector de nuestra Casa de Estudios, 
en compañía del director de la FM, doctor 
Juan Ramón de la Fuente, se congratuló 
por el montaje de esta exposición, que es 
el resultado del esfuerzo sostenido de 
estudiantes, maestros, investigadores y 
profesionistas de la medicina; permitirá 
conocer los avances más recientes en ma
teria de atención e investigación en salud. 

El doctor Juan Ramón de la Fuente 
dijo que esta exposición se inscribe en el 
marco de vinculación de la UNAM con 
el sector productivo nacional, "pues a 
nadie escapa que no es posible que la 
Universidad esté aislada de los factores y 

a 1 procesos que mueven al país, ni que los 
W sectores productivos sigan desaprove

chando la creatividad y el talento con que 
cuenta la Universidad Nacional". 

Al mencionar que en la exposición 
también participan compañías de equipo 
para consultorios, hospitales y bioterios, 
y reactivos para laboratorios, microciru
gía, microscopia, etcétera, De la Fuente 
destacó la necesidad de realizar un traba
jo conjunto para aprovechar en toda su 
potencialidad los recursos que existen en 
la UNAM y en las industrias. 

.Por su parte, el doctor Enrique Wol
pert, subsecretario de Salud, manifestó 
que los avances científicos han ocurrido 
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De esta manera, el Instituto de Mate
máticas, en vísperas de festejar sus 50 
años de vida (1942-1992), participa en la 
descentralización de la investigación, 

que desde hace años la UNAM empren
dió a través de otros institutos y centros, 
dijo Felipe Meneses Tello. 

o 

Vincular a la UNAM con industria 

Inauguran la IV Exposición de 
Ciencia y Tecnología en la FM 
Permitirá que los profesores, investigadores, alumnos y estudiosos de 
la medicina conozcan los más recientes avances en esta área 

lores José Sarukhán y Juan Ra.món de la 
Fuente inauguraron también la Reunión 
de Ex alumnos del doctor Alfonso Alva
rez Bravo, profesor emérito de la Facul
tad de Medicina. 

En la respectiva ceremonia, el presi
dente de esta asociación, doctor Francis
co Flores Mercado, externó que la agru-

Destacado botánico mexicano 

pación, a lo largo de casi cinco lustros, ha 
servido como tribuna para exponer y di
fundir proyectos, inquietudes y logros, 
sobre la manera de ejercer la especiali
dad, mejorar los servicios institucionales, 
así como contribuir a la investigación 
básica y clínica. 

o 

Otorgan el nombre del doctor Efraim 
Hernández al invernadero de la FC 
Entre otras muchas actividades fundó el Centro Botánico y de 
Etnobotánica del Colegio de Posgraduados de Chapingo 

En honor al doctor Efraim Hernández 
Xolocotzin, destacado científico cu

yos análisis contribuyeron al desarrollo 
del estudio de la plantas, fue develada 
una placa en el invernadero de la Facul
tad de Ciencias, recinto que desde hoy 
lleva el nombre de tan notable botánico. 

Durante la ceremonia, realizada el pa
sado 25 de marzo en la mencionada de
pendencia universitaria, el doctor Javier 
Alvarez, presidente de la Sociedad Botá
nica de México, manifestó que el home
najeado fue un maestro en toda la exten
sión de la palabra, tanto en el trabajo 
científico como en su aportación a insti
tuciones y sociedades académicas. 

Su labor científica la realizó durante 
50 años, aproximadamente, durante los 
cuales publicó más de 300 trabajos y 
asesoró 35 tesis, tanto de licenciatura, 
como de maestría y doctorado. Impartió 
talleres, conferencias y participó en di
versos congresos de botánica. 

Su aportación, prosiguió el doctor Al
varez, se desarrolló en cuatro etapas; la 
primera, en el área ecológica, mediante la 
creación de comunidades de ambientes 
naturales en México; junto con otros es
pecialistas realizó la descripción de los 
tipai de vegetación de nuestro país. 

> 
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La segunda corresponde a la agrono- 1 

mía: incorporó y vinculó datos agronó- ~ 
micos a la realidad social del país. La ~ 
tercera puede verse en su florecimiento 
académico, cuando nació lo que fue la 
Escuela de Etnobotánica, mediante la 
cual registró distintas unidades de pro
ducción. Esta fue su etapa más impor
tante, pues fundó el Centro Botánico y 
de Etnobotánica del Colegio de Posgra
duados de Chapingo. 

Su trabajo científico obtuvo reconoci
mientos; obtuvo la Medalla al Mérito Bo
tánico, de la Sociedad Botánica de Méxi
c.:o, en 1972; el doctorado honoris causa 
de la Universidad Autónoma de Cha
pingo, en 1981, y el mismo grado de 
parte del Colegio de Pos graduados. Va
rias instituciones de Estados Unidos 
también lo galardonaron, agregó el 
doctor Javier Alvarez. 

Fue notable su gran esfuerzo por con
solidar sociedades científicas; ayudó ar
duamente al doctor Enrique Beltrán en 
la fundación de la Sociedad Mexicana 
de Historia Natural, e impulsó la crea-

DGACE'TA 
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ción del Invernadero del Instituto Me
xicano de Recursos Naturales Renova
bles; ad emás, inició la Sociedad 

Botánica, en 1944, que presidió durante 
cuatro periodos. 

Fue una persona muy especial respec
to del trato y la exigencia a sus alumnos; 
de personalidad muy recia como científi-

Seguro de Retiro o 
Fondo de Inversión 
La Facultad de Economfa, a 

través de su División de Estu
dios de Posgrado y el Taller de 
Coyuntura, invitan al semina
rio mensual Seguro de Retiro o 
Fondo de Inversión. 

Participan: 
Cristina Laurel!. UAM-X 
Raúl Alvarez Garfn. Diputa

do del PRD 
Néstor de Buen. Abogado 
Martfn Herrera. Sindicato del 

IMSS 
Lugar: Aula Magna de la Fa

cultad de Economfa, primer 
piso del edificio anexo. 

Fecha: Jueves 26 de marzo: 
11 :00 horas. 

26 de mano de 1992 
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co, características que lo llevaron a for
mar parte de los comités consultivos del 
Conacyt y de varias instituciones guber
namentales. 

Por su parte, el maestro Adolfo An
drade, coordinador del Invernadero de la 
Facultad de Ciencias, señaló que un cam
po importante en el desarrollo profesio
nal del biólogo es el manejo de un am
biente controlado, tarea que destaca en la 
aplicación de la botánica. 

Desde las perspectivas de desarrollo 
que México ofrece, el cultivo de inverna
dero será de suma importancia en los 
próximos años, tanto para ayudar a solu-

los problemas de alimento, como 
abrir numerosas fuentes de empleo 

bien remuneradas. 
Concentrando la atención en ciudades 

como el Distrito Federal, espacios de este 
tipo ofrecen una alternativa importante 
de cultivo en un área urbana, donde sem
brar en el pavimento sería prácticamente 
imposible. Así, el invernadero ofrece al
ternativas importantes en este tipo de de
sarrollo, como fuente potencial de ali
mentos y recursos vegetales. 

Es lógico suponer que instalaciones 
de este tipo no han sido bien utilizadas 
en México porque nuestro clima no re
quiere demasiada preocupación por los 
cultivos, caso contrario de lo que suce
de en climas nórdicos o europeos. Por 
otra parte, construir invernaderos es ca

y los productores no lo han visto como 
remuneradora. 

El futuro de este tipo de lugares, que 
tienen por objetivo formar profesionales 
capacitados en el manejo de un hábitat 
controlado y que tengan conocimientos 
sObre la biología de la diversidad de es
pecies que se manejan en investigacio
nes, debe ser decididamente impulsado, 
con el fin de consolidar un área urgente 
para México, aseveró el maestro Alfonso 
Andrade. 

Concluyó al decir que el biólogo debe 
ser un profesional capaz de manejar este 
tipo de ambientes. El invernadero de la 
Facultad de Ciencias está preparado para 
contribuir a la formación de especialistas 
en esta rama. 

En el citado recinto universitario se 
montó una exposición con el objetivo de 
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mostrar las plantas de hornato con las 
cuales se reforesta la Universidad y que 
se cultivan en el invernadero. 

Cabe destacar que con esta muestra se 
pone nuevamente en marcha el inverna
dero, gracias a la Coordinación de Vive
ros de Reforestación de la Dirección Ge
neral de Obras y Servicios Generales. 

En su intervención, el doctor Rafael 
Pérez Pascual, director de la Facultad de 
Ciencias, mencionó que la comunidad de 
esta dependencia está muy contenta por
que se logró rescatar el invernadero, sitio 
de suma importancia para la práctica de 
la investigación y la enseñanza. 

Agradeció la colaboración de las per-

sanas que hicieron posible tal hecho, ya 
que con acontecimientos de este tipo se 
muestra cómo funciona y debe funcionar 
la Facultad, lo cual redundará en una 
mayor calidad pe la investigación y la 
enseñanza. 

La biología en México, y en especial 
la botánica, tienen una gran tradición; 
cuentan ya con nombres que repre
sentan con honor a la ciencia: es el 
caso del doctor Efraim Hernández 
Xolocotzin, concluyó el doctor Rafael 
Pérez Pascual. O 

AnaLilia Torices 

División de Estudios de Posgrado 

Impulsa Derecho diplomado sobre 
legislación en energía nuclear 
Alumnos de esa dependencia visitaron el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, en el Estado de México 

A lumnos de la División de Estudios de 
~os grado de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, encabezados por el doctor 
Pedro Zorrilla Martínez, director de esa 

área, realizaron el pasado 20 de marzo 
una visita al Instituto Nacional de Inves-

> 
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ligaciones Nucleares (ININ), ubicado en 
la población de Salazar, Estado de Méxi
co, con el objetivo de promover un diplo
mado sobre legislación mexicana en ma
teria de energía nuclear. 

Durante la visita, el doctor Zorrilla 
habló de la importancia de estudiar las 
diversas disposiciones de la legislación 
mexicana referentes a la energía nuclear. 
En este sentido, el doctor Carlos Vélez 
Ducón, director del ININ, advirtió del 
peligro que representa este tipo de ener
gía, pues su inadecuado uso puede provo
car incluso catástrofes como la de Cher
nobyl; por ello es urgente aplicar las 
normas sobre la materia. 

Poc su parte el licenciado Raúl Anaya 
Tovar, miembro del ININ, opinó que aun 
cuando la legislación mexicana en mate
ria de energía nuclear aborda en lo gene
ral los aspectos más relevantes, resulta 
incipiente en su aplicación. Esto se debe, 
entre otras razones, a que el desarrollo 
nuclear en nuestro país no ha alcanzado 
los parámetros deseados. 

Habló también del peligro que repre
sentan los desechos radiactivos y las dis
posiciones relativas a la protección am
biental, entre las que destaca la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y su 
Reglamento en Materia de Residuos Pe-
ligrosos. 11 

do hace 35 afias, aunque no siempre se 
llamó así. A partir de esa fecha, el ININ 
ha contribuido en la aplicación de las 
técnicas nucleares en campos como la 
medicina, agricultura e industria. 

En la actualidad, nuestro trabajo está 
enfocado al combate de la contaminación 
ambiental, por medio del proyecto Pixi, 
que sirve para determinar contaminantes 
en aire y agua. 

Existen otras técnicas nucleares en fa
se de desarrollo. Estas permitirán elimi
nar contaminantes de los gases de com
bustión de plantas termoeléctricas. 

Al respecto, aseveró que existen apro
ximadamentes 60 proyectos activos. El 
más importante tiene que ver con la pro
ducción de combustibles prototipo':. para 
Laguna Verde: "esto no significa que se 
vaya a crear una fábrica de combustibles 
nucleares en México; no sería económi
co, aunque es una forma de aprovechar la 
tecnología mundial". 

Otro proyecto importante es la pro
ducción de un radio isótopo m u y utilizado 
en la medicina, que ya se procesa en el 
ININ; sin embargo, para realizarlo se uti
liza molibdeno99, mineral que aun cuan
do existe en nuestro país, no se explota y, 
por lo consiguiente, se tiene que impor
tar. 

SobreChernobyl, informó que cuando ::t 
sucedió el accidente nuclear el gobierno ! 
ruso no pertenecía a ningún organismo ~ 
que se encargara de defender los dere- .! -~lil'!ft-fl-----J.::::. 
chos de los ciudadanos en caso de proble
mas de ese tipo. Por tal motivo, la comu
nidad internacional acordó responsabili-
zar a Rusia del hecho y la obligó a pagar 
e indem nizar a los afectados. 

Por otra parte, informó que el primero 
de enero de 1988la Ley Federal de Salud 
autorizó aprovechar el método de irradia
ción en la conserva de alimentos, requi
sito fundamental para la exportación de 
estos productos. 

Proyectos de investigación en el IN/N 

En entrevista de prensa, el doctor Car
los Vélez indicó que el Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares fue funda-

También en el ININ se producen va-
rios radiofárrnacos. En la próxima reu-

, nión de la Sociedad Mexicana de Medi
cina Nuclear se presentarán nuevos 
productos que se van a introducir al mere 
cado y que han sido aprobados en hospi- -
tales e institutos nacionales del Sector 
Salud. 

Sobre la trascendencia del Tratado de 
Libre Comercio en materia de energía 
nuclear, dijo que un aspecto positivo será 
la oportunidad de intercambiar experien
cias con los investigadores de Estados 
Unidos y Can~á. El lado negativo es la 
fuga de cerebros nacionales, en caso de 
que en México no se desarrollen investi
gaciones de calidad. O 

Gustavo Castillo 
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Hasta la fecha, el procesamiento para
lelo ha sido una solución para pro

blemas complejos que tradicionalmente 
habían sido manejados en fonna secuen
cial; atacarlos paralelamente reduce los· 
tiempos de procesamiento de manera no
table. 

Esta es una de las tesis manejadas en 
la Segunda Conferencia de Procesamien
to Paralelo en México, organizada por la 
Dirección General de Servicios de Cóm
puto Académico (DGSCA), el Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas Apli
cadas y en Sistemas (liMAS), el Progra
ma Universitario de Medio Ambiente 
(PUMA), y el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología. 

El objetivo de la reunión, que se efec
túa en el Auditorio Nabor Carrillo, es 
presentar una visión general de las alter
·nativas del procesamiento paralelo; crear 
un taller de capacitación en el área, con 
desarrollo de aplicaciones en hipercubos, 
así como aportar a los especialistas de 
nuestro país el uso de esta moderna téc-
E,ica del cómputo. . 

Los temas tratados ayer miércoles fue
ron: Motivation for using parallel machi
nes, discussion of several parallel archi
tectures: Marilynn Livingston, de la 
Universidad de lllinois; Transputers, una 
arquitectura para el procesamiento para
lelo: Manuel Romero, del liMAS; A ge
neral Overview of iPSC family: Gary 
Withers; Arquitectura de CRA Y en la 
UNAM, por Edgardo Román. 

Durante la sesión de hoy se desarro
llarán los temas: Future parallel machi-

26 de marzo de 1992 

Procesamiento paralelo, eficaz 
y funcional técnica en cómputo 
En el Auditorio Nabor Carrillo se lleva a cabo una serie de conferencias 
sobre este tema, organizadas por instituciones universitarias 

nes and sorne projects, a cargo de Ma
rilynn livingston; Diferentes estrategias 
en arquitectura de máquinas paralelas, 
por Jesús Figueroa; Pasado, presente y 
futuro de la tecnología de Transputers: 
Manuel Romero; Futuros en Intel: Gary 
Withers; Futuros en supercómputo 
CRAY: Edgardo Román, e iPSC/2 
workshop": Gary Withers. 

El viernes 27 de marzo se abordarán 
los siguientes temas: El procesamiento 
paralelo en Lyon, Francia: Luis Trejo; A 
solution ofthree dimensionalscalar wave 
equation on iPSC/860: Siamak Hassan
zadeh; Aplicaciones sobre multiplica
ción de matrices: Carlos Quintanar; ls
sues and experiences in parallel 
processing instruction: James Kho. 

También para el día 27, El hiperoctae
dro y sus grupos asociados: Jorge Gil 
Mendieta; Un ambiente de alto nivel para 
el supernode: Luis Trejo; Hight perfor
mance computing and comunication, 
grand challenge problems: Marilyn Li
vingston; Desarrollo de mecanismos bá
sicos para la comunicación y la sincroni-

zación en OCCAM y Transputers: 
Manuel Romero; Visualización y mode
lización en CRA Y: Edgardo Román; La 
arquitectura paralela en NCR, por Arturo 
Hernández O 

Alberto G. Nava"o 

OACI!.'"rA r:l 
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mecanismos de defensa." 
El maestro Carlos Bautista agregó que 

el desarrollo de esta disciplina es funda
mental también para el conocimiento bá
sico de la expresión de los genes, los 
mecanismos de síntesis de proteínas de 
las células y los ue expresión de la infor
mación genética. 

El maestro Enrique Mendieta Már
quez habló de la existencia de grupos de 
investigación en el Instituto de Fisiología 
Celular y en el de Biotecnología, ambos 
de la UNAM; en el Centro de Investiga
ción y Estudios Avanzados del Politécni
co, unidad Zacatenco, e Irapuato, en don-

Curso de Biología Celular 
en la ENEP Zaragoza 

de se realiza investigación de frontera6 
que coloca a México en un alto nivel deW l 
desarrollo de la fisiología celular. 

El trabajo producido por los investiga
dores se publica frecuentemente en revis
tas especializadas y reconocidas a nivel 
internacional y, al mismo tiempo, se re
fleja en desarrollos tecnológicos. Con el propósito de crear espacios de 

discusión académica, fortalecer la 
docencia y mantener vigente el conoci
miento de los profesores, el maestro 
Faustino López Barrera, jefe de la carrera 
de Biología de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales ( ENEP) Zarago
za, puso en marcha el Curso de Biología 
Celular. 

La intención de impulsar una interac
ción académica permanente y de mayor 
contenido forma parte de un programa de 
superación. En él se busca que los profe
sores de la carrera tengan una actividad 
complementaria, así como responder al 
compromiso de la Universidad de formar 
y actualizar a sus docentes. 

Esta oportunidad para intercambiar 
opiniones y puntos de vista académicos 
permitirá también fortalecer la formación 
de los propios alumnos, concluyó López 
Barrera. 

Por su parte, el maestro Carlos Bau
tista Reyes, profesor de Genética en la 
ENEP Zaragoza, dijo que la importan
cia del curso radica en la necesidad de 
realizar una revisión periódica de esta 
disciplina. 

El área de estudio de la biología celu
lar, explicó, se refiere a las técnicas de 
conocimiento morfológico y funcional 
de la célula, y constituye un puente entre 

los conocimientos de la biología molecu
lar y el nivel de organización del indivi
duo. 

Asimismo, dijo que la biología celular 
en el área médica representa un impor
tante potencial para combatir alteracio
nes que tienen su origen en disfunciones 
celulares, como en el caso del cáncer. 

"Además, se aboca al estudio de mu
chas otras enfermedades, entre las que 
destacan las denominadas autoinmunes. 
En ellas el organismo ataca sus propios 

El curso, que inició el 23 de marzo y 
concluirá ellO de abril, comprende temas 
como El Origen de la Vida; Funciones y 
Estructuras de Membranas; Organelos 
Generadores de Energía; Flujos Internos 
de Membranas; Expresión Genética y 
Mecanismos de Interacción y Comunica
ción Celular. O 

Jaime R. Villa grana 

Explotación de fauna y vegetación 

En peligro de extinción las selvas 
húmedas altas y medianas de México 
La protección de esas zonas funciona en decretos y leyes, pero no en la 
realidad, declaró Esteban Martínez 

L as perspectivas de conservación de 
las selvas húmedas mexicanas, en 

cuanto a vegetación y fauna se refiere, 
son muy dramáticas. Para Esteban Mar
tfnez, investigador del Centro de Ecolo
gía, la protección de estas zonas funciona 
muy bien en decretos y leyes, pero no en 

la realidad, en tanto que para Osear Sán
chez, investigador del Instituto de Biolo
gía, es prioritario detectar globalmente 
las áreas estratégicas para impulsar me
didas para su preservación. 

Durante la serie de conferencias que 
sobre las Perspectivas de Conservación 

1 



de Selvas Húmedas de México se llevan 
a cabo desde el dfa de hoy y hasta el lunes 
30 en el Centro de Ecología de la UNAM, 
los especialistas hablaron del estado que 
guarda la vegetación y la fauna en estas 
regiones. 

Esteban Martínez, biólogo egresado 
de la UAM-Iztapalapa y desde hace va
rios años estudioso de las selvas húmedas 
de México y Centroamérica, estableció 
que la selva puede definirse como una 
comunidad vegetal en la que predominan 
las especies arbóreas. 

Las selvas altas son comunidades ve
getales donde los individuos dominantes 
tienen un promedio de 30 o más metros; 

' los factores que permiten su estableci
miento son, principalmente, el clima, 
suelo y factores bióticos como la topo
grafía e historia geológica. 

De acuerdo con algunos mapas topo
gráficos, se conoce que las selvas altas y 
medias están ubicadas en las vertientes 
del Golfo de México (planicie costera, 
parte de la península de Yucatán la zona 
lacandona) y del Pacífico (sur de Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, en la cuenca del Balsas 
dentro de la Sierra Madre del Sur, Gue
rrero, Oaxaca y el Soconusco). 

Durante los últimos años, informó Es
teban Martínez, las selvas altas y media
nas han sufrido un constante y dramático 
descenso. Por ejemplo en la zona de la 
.Huasteca prácticamente se destruyó este 
tipo de vegetación. 

La región de Los Tuxtlas, en donde la 
UNAM cuenta con una estación de bio
logía tropical. también está prácticamen
te arrasada. Investigadores universitarios 
han efectuado allí diversos trabajos, pero 
como la zona es muy pequeña tal vez sus 
resultados no sean representativos. 

Tuxtepec es un territorio donde toda
vía pueden efectuarse estudios importan
tes porque, de acuerdo con algunas esti
maciones, se presume que todavía 
existen unas 20 mil hectáreas de selva 
conservada. 

La región de Uxpanapa, Chimalapas y 
la selva de El Ocote, en el istmo de Te
huantepec, es considerada como un im
portante refugio para la vegetación, pues 
cuenta con unas 200 mil hectáreas de 
selva primaria; sin embargo, durante los 

últimos años ha sufrido un fuerte impacto 
por la migración humana. 

En Quintana Roo y Campeche existen 
selvas medianas en una gran extensión 
que continua por et Petén guatemalteco 
y, a su vez, se conecta con Belice y la 
región Lacandona. 

En este último lugar, donde Esteban 
Martínez ha realizado los más exhausti
vos estudios, todavía existen, según imá
genes de satélite, 180 mil hectáreas de 
selva primaria; aunque mucha parte de 
este territorio incluye acahuales impro
ductivos. 

Gracias a sus estudios se han podido 
describir dos familias, 75 géneros y 500 
especias nuevas de vegetación. Además 
se ha logrado predecir que la precipita
ción anual es entre mil 400 y 4 mil 400 
mílimetros, y que los elementos domi
nantes son árboles de caoba de 60 a 70 
metros. 

De acuerdo con las estimaciones de 
Esteban Martínez, si continúa el mismo 
grado de explotación de las selvas húme
das altas y medianas, en menos de cinco 
años no quedará nada. Aunque, recono
ció, existen regiones que por lo aislado y 
complejo de su geografía se mantendrán 
inaccesibles y, por lo mismo, inalteradas. 

Osear Sánchez, biólogo egresado de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM y pre
sidente de la Sociedad Mexicana de Mas
tozoología, señaló que México es consi
derado como un país megadiverso 
porque, entre otras cosas, ocupa el cuarto 
lugar en el mundo en número de angioS
permas, el segundo en mamíferos y el 
primero en reptiles. 

Existen otras especies de igual impor
tancia de las que casi no sabemos nada. 
De los invertebrados y los anfibios ape
nas comenzamos a interpretar sus carac
terísticas, pero todavía no podemos sefía
lar su ubicación geográfica. Existen 
muchas dudas que es necesario despejar 
por medio de investigaciones sistemáti
cas y con el reto de hacerlo en un corto 
tiempo, porque quizás desaparezcan las 
selvas húmedas en el transcurso de la 
actual generación. 

Los mamíferos, dijo, han sufrido una 
agresión intensiva, por un lado, debido 
a la caza indiscriminada, pero también 

por la destrucción de su hábitat. Hasta 
ahora se han registrado en nuestro país 
212 especies de mamíferos, mientras 
que en Centroamérica hay 198 y en 
Sudamérica 21. 

En las selvas tropicales, la población 
más endémica (propio del lugar) son los 
anfibios, en seguida los reptilts, luego las 
aves y finalmente los mamíferos. Estos 
últimos son fundamentalmente explota
dos de la siguiente manera: el 15 por 
ciento como alimento, el35 por medio de 
la caza, el 20 se destina a la peletería, el 
cinco como mascotas y el tres o cuatro 
por ciento a la producción de medica
mentos. 

En la actualidad, cuando existe una 
guerra declarada entre economistas y 
ecologistas, es necesario establecer una 
clasificación de acciones prioritarias por
que, aunque las expectativas son funes
tas, todavía existe una cantidad mayor de 
selvas conservadas que destruidas. 

Por ello, Osear Sánchez propuso de
tectar globalmente las áreas estratégi
cas, ubicar puntos prioritarios de con
servación, realizar análisis de series de 
tiempo, caracterizar el entorno socioe
conómico, establecer términos de ref
erencia sobre compatibilidad de las dis
tintas áreas con los tipos de proyecto de 
desarrollo, supervisar académicamente 
las regiones y verificar las acciones de 
impacto ambiental. O 

Juan Jacinto Silva 
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En México, un proyecto sobre paludismo 

Tecnología espacial para la salud, 
recurso de amplio beneficio social 
Las teleconferencias, una de sus posibilidades, han permitido que llegue 
la asistencia y enseñanza médicas a zonas de difícil acceso 

En el campo de la telemedicina es de 
suma importancia desarrollar siste

mas "baratos, pero eficaces,"que permitan 
cubrir las necesidades de salud en lugares 
cuya ubicación dificulta el acceso a la 
asistencia y enseñanza médicas. 

Así lo dijo el doctor Max House, di
'rector del Centro de Telemedicina de la 
Memorial University de St. John's New
foundland, Canadá, durante su participa
ción en el simposio internacional Tecno
logía Espacial para la Salud, realizado en 
el Auditorio de la Biblioteca Nacional de 
laUNAM. 

House informó que, junto con sus co
legas canadienses, ha logrado desarrollar 
un sistema tecnológico de bajo costo me
diante el cual, además de apoyar con 
atención médica a comunidades aisladas, 
incorpora la participación de un buen nú
mero de médicos, enfermeras y usuarios 
en general. 

Este sistema, agregó, es autososteni
ble porque está respaldado por numero
sas instituciones que se han visto favo
recidas con ·la transmisión de 
programas educativos a estudiantes de 
varias escuelas, así como al ofrecer ase-

magnetoscopio 

sorfa médica a hospitales, de forma sen
cilla y rápida. 

Luego de afirmar que cualquier siste
ma telemédico debe integrar la coordina
ción tecnológica, el doctor House apuntó 
que su proyecto está basado en un sistema 
de teleconferencias que, a través de la red 
telefónica, actualmente llegan a 170 si
tios ubicados en unas 80 comunidades. 

Se ha comprobado que los estudiantes 
a distancia, en este tipo de proyectos, 
tienen un aprovechamiento similar a los 
de los sistemas escolarizados, quizá por 
la motivación que les causa el adquirir 
cursos completos sin necesidad de trasla
darse hacia centros lejanos, comentó. 

Max House informó que la telemedi
cina en una gran aportación pues brinda 
mecanismos instantáneos mediante el 
envío de información, radiografías e 
imágenes sobre diversos padecimientos, 
con la finalidad de intercambiar puntos 
de vista y prácticas con especialistas de 
importantes hospitales. 

El sistema del doctor House permite 
enlazarse a los existentes en otros países 
y recabar información sobre temáticas 
específicas como el sida, especialmente 
con centtoS ubicados en Estados Unidos, 
lo qoopermite interconectar los esfuerzos 
que se hacen en diferentes naciones. 

26 de marro de 1992 
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Otros proyectos 

En su intervención, el doctor Henry 
Rodríguez, director del Centro de Inves
tigación del Paludismo de la Organiza
ción Panamericana de la Salud, ubicado 
en Tapachula, Chiapas, habló sobre 
otros proyectos que pueden incorporar 
tecnología espacial para atender la sa
lud pública. 

Especificó que, junto con la NASA, el 
centro a su cargo está desarrollando un 
sistema de predicción, por medio de sen
sores remotos y monitoreo, que analiza 
las causas y condiciones que originan el 
brote del paludismo en poblaciones me
xicanas. 

el clima, la precipitación pluvial, tipo de 
vegetación y la cercanía de tales insectos 
con detenninados animales. 

Gracias al monitoreo de estas zonas se 
puede predecir, con dos meses de antici
pación, en qué momento se producirán 
dichos insectos, y qué lugares serán pro
pensos de desarrollar el paludismo, prin
cipalmente en territorios tropicales. 

La importancia de este sistema, aclaró 
el doctor Henry Rodríguez, radica en te
ner infonnación oportuna para que las 
instancias correspondientes ejecuten me
didas preventivas contra el paludismo, 
que anualmente afecta a 267 millones de 
personas en el mundo. 

La fase inicial de este programa inten
ta -y lo ha logrado- conocer las caracte
rísticas que favorecen el nacimiento de 
poblaciones de mosquitos transmisores, 
mediante indicadores específicos como 

Manifestó que este proyecto es de 
trascendental importancia para Méxi
co, toda vez que no sólo persigue la 
utilización de 'tecnología espacial, sino 
desarrollar una propia que permita el 
seguimiento de diversos proyectos, así 

como la capacitación de personal en 
este campo. O 

Rosa María Gasque 

CONVOCATORIA 
BECASUNAM-~RSIDADDECALWO~ 

La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de California, E.U.A., convocan a estu
diantes de posgrado de la UNAM a participar en el concurso para la obtención de una beca para realizar 
investigación para la tesis de maestría o doctorado durante el perf.odo 1992-1993, en alguna de las ocho 
unidades de la Universidad de California 

• REQUISITOS 

• Haber cubierto en la UNAM un rnfnirno de 80% de los 
créditos del plan de estudios de maestría o doctorado y 
tener un promedio superior a ocho 

• Dominio del idioma inglés (TOEFL 550 puntos mínimo) 
• Contar con la aceptación de alguna de las Unidades de 

la Universidad de California 

• DOCUMENTOS 

• Carta de postulación del director de la dependencia 
UNAM 

• Constancia de calificaciones de los estudios de pos grado 

• MAYORES INFORMES 

Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 211 piso, 
costado sur de la Torre JI de Humanidades, Ciudad Uni
versitaria 
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• Currículum vitae actualizado, con documentos proba
torios 

• Tres cartas de recomendación académica de profesores 
de la UNAM 

• Proyecto de la investigación a realizar 
• Carta de aceptación del profesor de la Universidad de 

California que asesorará la investigación 
• Certificado roEFL 
• Formulario de solicitud de beca oorA 

FECHA LIMITE DE 
RECEPCION DE SOLICITUDES: 
10 DE ABRIL DE 1992 

Dirección General de mo:. 
Intercambio Académico ~ 
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Hay resultados concretos a las telecomunicaciones con fines mé
dicos. 

La cardiología ha tenido avances 
gracias a la tecnología espacial 

El doctor Torregrosa destacó que el 
Hospital Infantil de México, creado en 
1943, tiene como objetivos principales la 
atención a niños de escasos recursos, por 
un lado, y la educación continua de tercer 
nivel, es decir, de especialistas. El trajeAnti-G, un pantalón similar al que usan los astronautas, permite 

mejoría a personas deficientes en reflejos vasopresores Esa primera transmisión, que augura
ba un ventajoso panorama para el desa
rrollo de la pediatría, se vio de súbito 
interrumpida por los sismos que sacudie
ron a la capital, ocho días después, toda 
vez que esa institución dedicó sus esfuer
zos a la atención de víctimas. 

L a tecnología espacial ha generado 
más de 30 mil beneficios secundarios 

para la salud. En particular, la cardiología 
se enriquece por dos razon.es: los paráme
tros cardiovasculares son más fáciles de 
monitorizar, y el estudio del aparato car
diovascular en el espacio exterior repro
duce m u y de cerca situaciones clínicas en 
la tierra, similares a una prolongada per
manencia en cama. 

Así lo informó el doctor Ramiro Igle
sias Leal, asesor del Programa Universi
tario de Investigación y Desarrollo Espa
cial (PUIDE) de la UNAM, al participar 
en el Simposio Internacional Tecnología 
Espacial para la Salud. 

El doctor Iglesias citó algunas de las 
contribuciones a la medicina emanadas 
de las tecnologías del espacio, como el 
baumanómetro, o el trajeAnti-G, una es
pecie de pantalón al que se le inyecta aire, 
con el fin de presionar la zona pélvica y 
extremidades inferiores, lo que contra
rresta la súbita baja de presión arterial y 
la dificultad de mantener la percusión 
sanguínea cerebral, y la posición portos
tática -de pie- que presentan los astronau
tas al regresar a la Tierra. 

Es importante informar que este tra
je ya se usa entre algunas personas que 
sufren afecciones en sus reflejos vaso
presores. 

También está el marcapaso reprogra
mable y el desibiladorautomático, apara
Lo implantablesubcutáneamente que per
mite reconocer las arritmias malignas, 
descargando la energía eléctrica necesa
ria, automáticamente, para corregir el 
trastorno. 

Finalmente, el doctor Iglesias comen
tó que la exploración espacial detectó que 
cada 11 años, aproximadamente, el Sol 
tiene explosiones gigantes que afectan el 
campo magnético terrestre, lo que modi-
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fica el comportamiento psiquiátrico y 
cardiaco de las personas. 

Por su parte, al participar en lo que fue 
la última jornada del simposio, el doctor 
Luis Torregrosa, pionero de la telemedi
cina en nuestro país, y director del Hos
pital Infantil de México, narró cómo, en 
1985, este centro hospitalario realizó la 
primera transmisión ví¿¡ satélite desde el 
Distrito Federal, donde tiene su sede, ha
cia 17 ciudades del territorio nacional. 

La teleconferencia se llamó Sesión 
Anatomoclínica Pediátrica; captó el in
terés y el entusiasmo de los pediatras 
mexicanos, por el impulso que se daba 

Sin embargo, en 1986, se hizo el Pro
grama Experimental de Educación Médi
ca Continua en el área de pediatría, mis
mo que duró de agosto a noviembre. 

Estos esfuerzos, dijo el doctor Torre
grasa, fueron importantes, porque poco 
tiempo después, cuando la empresa Intel
salt cumplió sus 25 años, decidió realizar 
un programa educativo vía satélite; para 
ello seleccionó al Hospital Infantil de 

PLASTICIDAD CEREBRAL 

Serie de Seminarios por el 
Prof. D.G. STEIN 

Escuela de Graduados,. 
Univ. de New Jersey-Newark 

PROGRAMA 

Abril 20: Introduction to the history of ideas on brain fnnction and brain 
organization: paradigms and perspectives. 

Abril 21: Concepts of physiological plasticity and their relevance to 
behavlor: does structure parallPI fnnction? 

Abril 22: Promoti.ng behavioral recovery from brain damage: 
environmental and pharmacological factors 

Las conferencias se llevarán a cabo en el Auditorio del IFICE, 
de 9:30 a 10:30 A.M. 

11\FORMES: Dr. Simón Brailowsky, IFICE·UNAM 
550-5215 ext. 4890 
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México, a quien dio cuatro horas sema
nales para este fin. 

Así, en 1987 comenzó otro programa, 
pero no sólo dirigido a pediatras; al doc

tor Guillermo Soberón, secretario de Sa
lud en aquel entonces, le pareció adecua
do extenderlo a todas las ramas de la 
medicina. 

El doctor Torregrosa explicó que en 
México se consideran como especialida
des básicas la medicina interna, la cirugía 
general, la pediatría y la ginecobstetricia. 
De tal manera,desde 1987 se transmite 
una sesión cada miércoles, que cuenta 
con la participación de los institutos na
cionales y direcciones generales de salud. 

A la fecha, este programa del Hospital 
Infantil tiene unos 171 receptores, y una 
audiencia aproximada, en vivo, de tres 
mi1845 televidentes. 

En su momento, el doctor Howard J. 
Scheneider, investigador del Centro Es
pacial Johnson de Houston, Texas, co
mentó que el Programa de Ciencias de la 
Vida de la NASA asegura la salud y 
productividad humana en el espacio: "no 
tendría caso enviarlos si no fuesen pro
ductivos". 

Otro de sus propósitos es adquirir co
nocimientos científicos fundamentales 
en relación con las ciencias biológicas en 
el espacio; estudiar la magnitud del curso 

Ilustres Preparatorianos 

E l doctor Alberto Barajas, catedrático de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, nació en la ciudad de México en 1913. Realiza estudios en el 

Colegio de San lldefonso de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), en 1930, 
y en la Facultad de Ciencias (FC). 

Su carrera académica inicia en el plantel1 "Gabino Barrera" de la ENP, 
donde imparte la materia de Matemáticas, así como en la FC. 

En 1944 recibe la beca Guggenheim para trabajar en la Universidad de 
Harvard, con el físico matemático G.D. Birkhoff. Al siguiente año tiene la 
oportunidad de intercambiar opiniones sobre la Relatividad y la Gravitación 
Universal, con Albert Einstein en la Universidad de Princenton, Estados 
Unidos. 

Obtiene el grado de maestro y, más tarde, el de doctor en Ciencias Mate
máticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Desempeñó los cargos de Investigador de Carrera en esta Casa de Estudios; 
Director de la FC y Coordinador de la Investigación Científica. 

Fuera de la UNAM, también ocupó la Presidencia del Consejo Consultivo 
de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, además de ser Miembro del 
Grupo de Estudio OlEA México-Estados Unidos, que analizara las posibili
dades de instalar una planta nuclear desaladora en el noroeste de nuestro país. 

Los resultados de sus investigaciones se encuentran publicados en revistas 
científicas mexicanas y extranjeras, además de haber editado numerosos 
ensayos. 

Entre sus obras más destacadas se encuentran: Métrica de un Sistema de 
Rotación a la Relatividad General; Invariantes Proyectivos en las Transfor
maciones Circulares; Nota sobre la Transformación de Lorentz; Birkhoff's 
Theory ofGravitation and Einstein's Theory for WeakField; OnBirkhoff's 
New Theory ofGravitation; Principios de Equivalencias de Einstein; Repre
sentación Geométrica del Espacio de MinkowskL 

En 1976 fue designado Profesor Emérito por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Doctor Honoris Causa, en 1985. 
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de tiempo en ciertos cambios fisiológicos 
que ocurren durante el vuelo espacial, así 
como investigar las consecuencias de la 
adaptación humana a la falta de peso y los 
reajustes a la situación de subgravedad. 

Abundó el doctor Scheneider: un 
equipo de científicos realizaron en el 
espacio investigaciones en ciencias hu
manas, cardiovasculares y cardiopul
monares p~a observar la adaptación al 
medio espacial de estos sistemas. Tres 
fisiólogos tomaron muestras de fluidos y 
electrolitos; dos médicos vigilaron las 
funciones m uscoesqueléticas y las neuro
fisiológicas. 

Entre los logros de esta misión espa
cial, Scheneider destacó que fue la prime
ra oportunidad de tomar muestras de san
gre y datos cardiovasculares, datos 
esperados por años entre los científicos 
delárea. O 

Marla Dolores Martínez 

Facultad de Odontología 
Sistema de Universidad 

Abierta 

Diplomado en 
docencia de la 
Odontología, 

Iniciará el 31 de marzo. 
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Otros países ya erradicaron la enfermedad 

En México se redujo el número 
de casos de rabia en humanos 
La medicina veterinaria tiene una gran tradición en nuestro país. Aquí 
se estableció la primera Escuela Veterinaria de América 

De los países de América, México y 
Bolivia son los que tienen más casos 

de rabia en humanos. En México se tenía 
un promedio de 60 al año, pero mediante 
intensas campañas se han logrado reducir 
a47. 

Durante el coloquio de investigación 
Perspectivas de laMicrobiologla Veteri
naria en México, realizado por el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia en la Unidad de Bibliotecas de 
Ciudad Universitaria, se informó que esta 
enfermedad, erradicada en otras partes 
del mundo, la provoca un virus de origen 
animal. 

El doctor Alvaro Aguilar, investiga
dor titular de la Unidad de Investigacio
nes Biomédicas delJMSS y de PRONA
BIVE, indicó que en nuestro país se pone 
especial interés en las investigaciones so
bre esta enfermedad que causa graves 
problemas en el hombre y ocasiona gran
des pérdidas en la producción animal. 

En otros países se ha podido erradicar 
la rabia en animales domésticos, advirtió 
el especialista, gracias al desarrollo y 
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aplicación de nuevas metodologías. So
lamente subsiste en animales selváticos. 

Por su parte, el doctor Diódoro Batalla 
Campero, maestro de la FES Cuautitlán 
y director del Centro Nacional de Inves
tigación en Microbiología (CNIM) del 
INIFAP-SARH, indicó que México ha 
logrado erradicar la fiebre aftosa y los 
brotes de encefalitis equina. Dentro de 
sus avances en la investigación veterina
ria, también ha desarrollado técnicas y 
vacunas para el control de los brotes del 
yucastle, así como una vacuna para eli
minar la rabia en el ganado. 

El doctor Batalla señaló que el CNIM 
actualmente trabaja en 83 experimentos 
sobre rumiantes, bovinos, caprinos, por
cinos y aves. 

En su intervención, el doctor Juan An
tonio Montaraz, profesor de Inm unologfa 
y coordinador general de Estudios de 
Posgrado de la FES Cuautitlán, aseguró 
que la medicina veterinaria tiene una 
gran tradición en México. Aquí se esta
bleció la primera Escuela Veterinaria de 
América, en 1853. La segunda, 10 años 

después, se fundó en la provincia de On
tario, Canadá, y la tercera en el estado de 
lowa, Estados Unidos, 20 años después 
de la primera. 

En 1888 se aplicó en México la prime
ra vacuna antirrábica de todo el continen
te americano. Con el paso de los años, los 
investigadores mexicanos han desarro
llado técnicas exitosas para combatir al
gunas epidemias en animales. 

Internacionalmente se les reconoce, 
indicó, aquellos estudios que realizan so
bre los patógenos del tracto respiratorio 
y el aislamiento de organismos que pro
vocan la neumonía porcícola. 

Las instancias de salud pública de 
nuestro país, dijo, han puesto especial 
interés en la medicina preventiva a fin 
de evitar que algunas enfermedades de 
origen animal contaminen a los huma
nos, como es el caso de la brucelosis, 
salmonelosis y rabia, que son las más 
frecuentes. 

El doctor Francisco Suárez, profesor 
y jefe del departamento de Bacteriología 

. de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM, se refirió a las 
investigaciones de vanguardia que se rea
lizan en ese centro de estudios y que se 
relacionan con la bacteriología, mico
logía y virología. También destacó el tra
bajo que efectúa el departamento de aves 
de esa Facultad. O 

26 de marzo de 1992 
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Areac; como la biomedicina, la percep
ción remota, la ingeniería com putacio

nal y demás relacionadas con el análisis de 
señales, serán disa.ltidas dentro del 11 Taller 
Internacional de P['{)(XSllmiento Digital de 
Imágenes que, organizado por la UNAM, 
la UAM, la Universidad Autónoma de 
Olapingo y el Cinvestav, se llevará a cabo 
del30 de marzo al4 de abril. 

Este taller, al que asistirán 120 espe
cialistas, tiene el propósito de agrupar a 
la comunidad nacional interesada en el 
procesamiento digital de imágenes y sus 
aplicaciones; promover la superación 
académica y la actualización de conoci
mientos, asf como definir bases que per
mitan consolidar proyectos y programas 
de colaboración entre las instituciones 
participantes. 

Este tipo de procesamiento, en opi
nión de Jorge Márquez, investigador del 
Centro de Instrumentos, está encaminado 
a resolver problemas mediante repre
sentaciones numéricas convertidas en 
formas, es decir, lo que generalmente se 
conoce en ingeniería como procesamien
to de señales, pero en dos dimensiones 
que originan una imagen. 

Actualmente, precisó, se habla más 
bien de visión (simulación de procesos 
humanos) que de procesamiento digital 
de imágenes, porque este concepto defi
ne mejor a las teorías y disciplinas que 
i11tentan reproducir lo que hace el ser 
humano cuando analiza, interpreta o es-

( ' ludia un señal. 
~ De esta manera, existen enfoques teó-

ricos, basados en operaciones matemáti
cas sofisticadas, y algunos aplicados. Por 
ejemplo, el procesamiento digital de imá
genes y visión se usa para la percepción 
remota y radar, donde las señales sirven 
para recabar información en diferentes 
bandas espectrales -rojo, verde y azul-, lo 
que permite obtener datos no analizables 
a "simple vista". 

En biomedicina sirve para obtener 
imágenes provenientes de microscopios 
electrónicos, radiografías y tomografías 
que, después de ser analizadas, permiten 
resultados que, de suyo complejos, hasta 
hace algunos años eran insospechados, 
como medir alguna sustancia en un teji
do, las transformaciones que produce un 
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Otra alternativa para la ciencia 

Aporta el procesamiento digital 
de imágenes datos insospechados 
Del 30 de marzo al 4 de abril, el segundo taller internacional sobre este 
tema; participan 120 especialistas; la UNAM, presente 

fármaco o las mutaciones provocadas por 
una sustancia tóxica, a través del recono
cimiento de patrones. 

Dentro de lo que es visión existen 
nuevas tendencias que tratan de imitar lo 
más posible el proceso que sigue el ser 
humano para reconocer objetos. Asf, se 
encuentran las redes neuronales, siste
mas que reproducen, por ejemplo, la dis
tribución de fotosensores en la retina. 

Además existen los US(k tradiciona
les, como el análisis de señales q..:~ busca 
ciertas características en una imagen a 
través de la descomposición en partes 
más simples. También está la percepción 
remota destinada, exclusivamente, al in
ventario de recursos naturales o a regis
trar el daño ecológico. 

En el 11 Taller Internacional de Proce
samiento Digital de Imágenes y Visión, 
que se efectuará en la UAM-Iztapalapa y 
en el Centro de Instrumentos de la 
UNAM, se analizarán las imágenes por 
radar; algoritmos paralelos para la visión 
computacional; imágenes biomédicas; 
estimación robusta aplicada a visión 
computacional; percepción remota; com
prensión de imágenes; modelos probabi-

lfsticos para proceso de imágenes y vi
sión; análisis de imágenes, basado en co
nocimiento, asf como clasificación y re
conocimiento de patrones por redes 
neuronales. 

Estos temas serán tratados por espe
cialistas nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio, como Jorge Lira, 
del Instituto de Geofísica de la UNAM; 
Larry Davis, de la Universidad de Mary
land, Estados Unidos; Jean Claude Bis
cante, de la Sociedad Biocom de ,Francia; 
Peter Meer, de la Universidad Rutgers de 
Estados Unidos; Darío Rodríguez, de la 
Universidad de Nuevo México; Javier 
Santillana y Francisco García Ugalde de 
laUNAM. 

También participarán José Luis Ma
rroquín, del Centro de Investigación en 
Matemáticas; Gerald Sommer, del Ins
tituto Medís de Alemania; Mahmood 
Azimi, de la Universidad Estatal de Colo
rado, Estados Urüdos; Jorge Márquez y 
José Luis del Río, del Centro de Instrumen
tos de la UNAM y del Departamento de 
Física de la UAM, respectivamente. O 

Juan Jacinto Silva 
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Perspectivas en microbiología veterinaria 

Nuevas enfermedades en animales 
ocasionan pérdidas económicas 

Pese al avance logrado en el control y 
prevención de enfermedades en los 

animales, aún falta mucho, porque exis
ten padecimientos nuevos de los que se 
tiene poco conocimiento y que provocan 
pérdid~ millonaria.. en la industria por
cfcola. 

Tenemos el ca<>o, por ejemplo, de la 
pleuropneumonfa contagiosa, causada 
por el germen actino bacillus, que cuenta 
con 12 variantes de cerotipos. 

Otro padecimiento con estas caracte
rísticas, indicó el doctor Antonio Monta
raz, del Posgrado de la FES-Cuautitlán, 
al participar en el Coloquio de Investiga
ción La<; Perspectivas de la Microbiolo
gía Veterinaria, es la enfermedad del ojo 
azul, que apareció hace cinco o seis años 
y de la que aún no se tienen registros. 

Un caso más, añadió después de hacer 
un recuento histórico sobre el desarrollo 
de la veterinaria en México, es el de la 
enfermedad de Aujezky, que empezó a 
estudiarse desde hace muy poco tiempo. 

Reiteró que seguimos conviviendo 
con padecimientos sistémicos tradiciona
les, como son la fiebre porcina clásica y 
la gastroenteritis. Los males de tipo en
démico siguen estando con nosotros; de
safortunadamente aún hay mucho terreno 
que recorrer, pero al mismo tiempo existe 
una revitalización de las campañas para 
su control y prevención. 

Finalmente, el doctor Montaraz aña
dió que la microbiología veterinaria es un 
área de gran relevancia en México, en la 
que se han tenido éxitos importantes co
mo fue la erradicación de la fiebre aftosa 
en 1954. 

"A pocos meses de haberse iniciado el 
brote, veterinarios y microbiólogos me
xicanos desarrollaron un inmunógeno 
que contribuyó al control de la enfer
medad." 

Por su parte, el doctor Diódoro Bata
lla, de la SARH, afirmó que esta depen-
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dencia mantiene programas de control y 
campañas oficiales permanentes, ya sea 
por su importancia económica o por las 
pérdidas que genera para la ganadería en 
los mercados internacionales. 

Asf, hay programas sobre enfermeda
des como la brucelosis y tuberculosis, en 
bovinos; en cerdos, se ataca la fiebre 
porcina clásica y la enfermedad de Au
jezky; en aves, contra la salrnonelosis. 
También se previene la garrapata y las 
enfermedades que ésta transmite. 

Sostuvo que México se encuentra li
bre de encefalitis equina, porque no se ha 
dado un caso desde hace más de 20 años. 

Por su parte, el doctor Francisco Suá
rez, de la Facultad de Medicina Veterina
ria y Zootecnia, comentó que en esta 
dependencia universitaria se tienen dos 
departamentos que desarrollan investiga
ción y actividades -algunas en colabora
ción con otras dependencias y departa
mentos- de tipo médico y de carácter 
zootécnico. 

En el área de rumiantes, como los 
bovinos, hay diferentes líneas de investi
gación relacionadas con la microbiolo
gía, bacteriología y micología, que están 

relacionadas con la mastitis, ocasionado
ra de fuertes pérdidas económicas en 
nuestro pafs; otras son la brucelosis y la 
leptospirosis, que generan graves proble
mas de inmunología y en la producción 
de alimentos. 

También trabajamos en el área de ovi
nos sobre la pasteuroesclerosis, la 
chlamydia y la dermatofilosis, de recien
te aparición. 

En caprinos se sigue investigando so
bre brucelosis, con pruebas de diagnósti
co y vacunación. En el área de virología 
se trabaja con la artritis caprina, que afec
ta el desarrollo de los animales provocan
do daños en la producción. 

En cerdos, se investigan epidennio:ló 
gicos sobre la arteroesclerosis y 
sis, pero también sobre la leptospirosis y 
pleuropneumonía, y otros tipos de enfer
medades. 

En aves, uno de los departamentos de 
más tradición en la FMVyZ tiene proyec
tos para producir nuevos sistemas de 
diagnóstico en bacteriología y micología 
con el fin de atender problemas de asper
gilosis -de nUfva aparición-, colibacilo
sis y salrnonelosis. 

Asimismo, hay otro tipo de investiga
ciones de carácter virológico, como el 
virus rábico en caballos, en la cual se 
utiliza la prueba de Elisa para su diagnós
tico; de paternidad y cultivos celulares en 
camarones. O 

26 de mano de 1992 
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A partir de ayer y hasta el30 de mar
zo, en el auditorio del Centro de 

Ecología de esta Casa de &tudios se 
lleva a cabo el ciclo de conferencias y 
mesas redondas La Selva: Perspectivas 
de Conservación de Selvas Húmedas de 
México. 

El acto tiene como objetivo analizar 
los conocimienta> que hasta ahora se tie
ne sobre la selva: hechos, investigaciones 
y perspectivas a futuro con respecto a su 
conservación. 

En el ciclo se dan cita especialistas de 
diferentes campos para exponer sus pun
ta> de vista con respecto a la conserva
ción y uso de los recursos biológicos. 
&tos elementos presentan problemas de 
infonnación básica sobre la diversidad 
biológica de nuestro país. 

&te día se llevará a cabo la mesa 
redonda ¿Qué nos Preguntamos?, en la 
que Jorge Soberón analizará la Biolo
gía de la Conservación y Daniel Piñei
ro, Genética y Conservación. Ambos 
laboran en el Centro de Ecología de la 
UNAM. 

¿Qué se ha hecho? es el nombre de 
la mesa que se efectuará el viernes 27. 
En ella participarán Cuauhtémoc Gon
zález-Pacheco, del Instituto de Investi
gaciones Económicas de la UNAM, 
con el tema El Punto de Vista Social, 
así como Javier Múgica, del Programa 
de Aprovechamiento Integral de Recur-

f 
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La mayoría habita en zonas selváticas 

México, cuarto lugar mundial en 
número de especies animales 
En el Centro de Ecología, diversos especialistas analizan las perspectivas 
de conservación de las selvas 

sos Naturales, quien hablará de las Polí
ticas de Desarrollo. 

Finalmente el lunes 30 se analizarán 

' t 

"' 
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las Perspectivas sobre Conservación en 
la mesa redonda denominada ¿Hacia 
dónde vamos? El ponente es Rodolfo 
Dirzo, del Centro de Ecología de la 
UNAM, y los comentaristas Julia Cara
bias, de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM; Víctor Toledo, del Centro de 
Ecología de la UNAM, y Arturo Gómez
Pompa, de la Universidad de California, 
Unidad Riverside. 

Cabe destacar que México ocupa el 
cuarto lugar mundial en el número de 
especies animales en su territorio. Una 
buena parte de esta riqueza biológica se 
encuentra en las selvas nacionales. El 
clima tropical-húmedo ocupa el 9 por 
ciento del territorio y en esa superficie 
habita el 9.2 por ciento de los mexica
nos, así como el 25.2 de la población 
indígena. 

Las conferencias comenzarán a partir 
de las 10 horas. O 
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Actualización en materia de derechos humanos 

Diplomado sobre El Ombudsman y la 
'Administración Pública en Derecho 
Entre sus objetivos: capacitar en la vigilancia de procedimientos de 
queja que se establecen para proteger a ciudadanos 

Para mantenerse actualizados y en la 
vanguardia de las transfonnaciones 

legales vigentes, la Facultad de Derecho 
(FD) y la Comisión Nacional de los De
rechos Humanos (CNDH) organizan el 
diplomado El Ombudsman y la Adminis
tración Pública. 

Actividad académica que busca dar a 
conocer la estructura operativa de la 
CNDH y capacitar a sus participantes 
para que sepan vigilar los procedimientos 
d_e queja que se deben efectuar en la 
protección de los derechos ciudadanos, 
afinnó el doctor Máximo Carvajal, direc
tor de la FD, al inaugurar este diplomado 
el viernes 20 de marzo. 

El Ombudsman y la Administración 
Pública se dirige a los titulares de los 
organismos estatales protectores de los 
derechos humanos en las entidades fede
rativas, así como a los servidores públi
cos que se relacionen con los propios 
organismos locales o con la CNDH; a los 
dirigentes de organismos no guberna
mentales y a los docentes en derechos 
humanos. 

En el curso participan maestros de la 
propia CNDH, de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, especialmente 
de la FD, y de instituciones internaciona
les. Consta de tres módulos, que se cubri
rán con 120 horas de trabajo. 

El doctor Carvajal precisó que el om
budsman es una entidad a la que se acude 
cuando se vulnera la integridad jurídica 
del individuo. En el caso de nuestro país, 
sus funciones representan una esperanza 
para remediar las arbitrariedades quepa
decen los ciudadanos. Es, además, una 
institución que pennite a los gobernados 
adquirir una mayor confianza en el poder 
público. 

En nuestro país, enfatizó el Director 
de la FD, se da una coincidencia afortu-
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nada entre los fines elevados que tienen 
las funciones de la CNDH y la personali
dad moral de Jorge Carpizo, dotado de 
vastos conocimientos profesionales y 
quien preside esta institución. 

Miguel Sarre, director general de or
ganismos de estudios y proyectos de la 
CNDH, aseguró que este diplomado res
ponde a la necesidad de fonnar a los 
futuros responsables de las comisiones 
estatales de derechos humanos, justo en 
el momento en que se preveía el estable
cimiento de estos organismos en la refor
ma constitucional. 

Manifestó su satisfacción por la res
puesta local a estas actividades académi
cas, "pues semana tras semana se han 
comprometido a asistir estudiosos de dis
tintos estados del interior del país". 

En la primera ponencia de este semi
nario, Vicente Arranz Sanz,. director de 
Promoción de Derechos Humanos de la 
Procuraduría de Justicia de Guatemala, 
estableció la relación que existe entre la 
figura del ombudsman y el estado de 
derecho. 

Un signo de la existencia de democra
cia, precisó, es la presencia del ombuds-

Asistentes al diplomado • .... 

man en una sociedad. Esta figura tiene la 
tarea de promover el bienestar social y 
garantizar las libertades individuales, 
además de controlar independientemente 
a la administración pública. 

El ombudsman es la institución que 
fortalece el Estado de derecho y colabora 
a mantener el equilibrio entre el pueblo y 
un Estado que debe ser garante del bien
estar del individuo y de la comunidad. 

El funcionario señaló que la evolución 
del Estado moderno trajo consigo el in
cremento del autoritarismo e intervencio
nismo, además de una burocratización de 
la administración pública, con un lento y 
costoso ejercicio de la justicia. 

"En el Estado moderno se puede apre
ciar cómo han crecido los organismos 
oficiales y se han ampliado sus atribucio
nes. Situación que propicia las posibili
dades de enfrentamiento entre la burocra
cia y el ciudadano común", agregó. 

Advirtió Arranz Sanz que el ombuds
man era una figura exclusiva de los go
biernos liberales, y no puede atribuírsele 
al comunismo o a l.as izquierdas, es decir, 
a la antidemocracia. "En los antecedentes 
de esta figura, 700 años antes de Cristo, 
se puede ver que Marx todavía estaba 
muy lejos". 

En Guatemala, finalizó, se promueve 
la figura del ombudsman centroamerica
no mediante un parlamento local que pla
nea la instauración de estos organismos 
en distintas regiones como El Salvador, 
Panamá y Nicaragua. O 

Este/aA/cántara Mercado 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
EN MATERIALES 

ALEACIONES CON 
MEMORIA DE FORMA 

• David Ríos Jara 
Instituto de Investigaciones en 

' Materiales, UNAM 

Dentro de los materiales moder
nos, la familia de los llamados "inteli
gentes" está clasificada como una de 
las más interesantes desde el punto de 
vista de sus aplicaciones tecnológicas. 
Dentro de esta familia, las aleaciones 
con memoria de forma ya han dado 
lugar a numerosas aplicaciones, y son 
parte del grupo de materiales prio
ritarios en la estrategia de desarrollo 
de varios países industrializados. Di
versas compañías han sido estableci
das en los Estados Unidos, Francia, 
Japón, China, Corea, Bélgica, Ingla
terra, entre otros países, para explo
tar las posibilidades tecnológicas de 
estas aleaciones. Su estudio y desa
rrollo se encuentra actualmente en 
plena expansión. 

\ Desde su descubrimiento, hace 
' aproximadamente treinta años, las 

aleaciones con memoria de forma han 
atraído a numerosos especialistas de 
diversas áreas de la ciencia.Conside
rado, al principio, como un tema típi
camente metalúrgico, actualmente 
cuenta con la participación activa de 
físicos, químicos e ingenieros. La ra
zón de ello es que los problemas sur
gidos a medida que su estudio se in
tensifica han despertado el interés 
multidisciplinario. Por ejemplo, para 
los físicos estos materiales permiten 
el estudio, entre otros, de los fenóme
nos térmicos y de transporte asocia
dos a las transformaciones de fase 
involucradas. Para los químicos, las 
aleaciones con memoria de forma 
representan un ejemplo interesante 
de equilibrio de fases. Finalmente, 
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para los ingenieros, la aplicación de 
las aleaciones en dispositivos de alta 
tecnología es un problema de gran 
interés. 

La transformación martensftica 

El efecto memoria de forma que 
presentan varias aleaciones metálicas 
es el resultado de una transformación 

de fase reversible en el estado sólido: 
la transformación martensftica. 

Originalmente conocida en ace
ros como una de las transformaciones 
típicas que se obtienen durante el 
temple a altas temperaturas, la trans
formación martensítica ha sido des
cubierta en numerosas aleaciones, 
entre las que se cuentan la de titanio
níquel (Ti-Ni), aquellas basadas en 



metales nobles y, sólo recientemente, 
en varios materiales cerámicos. 

La transformación de fase se da 
durante el enfriamiento, a una cierta 
temperatura conocida como Ms, en
tre una fase llamada austenita (esta
ble a altas temperaturas) y la fase 
martensítica (estable a temperaturas 
menores queMs). La transformación 
es reversible, y las temperaturas a las 
que inicia y termina se denominanMs 
y Mf, respectivamente, y las 
correspondientes para la transforma
ción inversa durante el calentamiento 
As yAf. Tal transformación involucra 
un cambio estructural y modifica
ciones en la morfología ( microestruc-

f:t1GACETA 
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tura) revelada por observaciones mi
croscópicas. 

Otra característica importante de 
la transformación martensítica en 
aleaciones con memoria de forma es 
que no produce difusión (migración) 
ni reacomodo de átomos para formar 
la nueva fase, como sucede en las 
transiciones de fase más comunes. 
Por el contrario, la transición es de 
tipo desplazante, y se da mediante 
movimientos pequeños y coordinados 
de grupos de átomos en toda una am
plia zona del cristal original; movi
mientos que llevan a la estructura de 
la nueva fase y que son sólo del orden 
de una fracción de la distancia intera
tómica. Además, la transformación se 
lleva a cabo a velocidades mucho ma
yores que en el caso de las transfor
maciones obtenidas por difusión ató
mica, y pueden ser cercanas a la velo
cidad del sonido en el material. 

La temperatura Ms depende en 
general de la composición de la alea
ción de que se trate, lo que permite 
fijar su valor de acuerdo con los re
queridos por uno u otro estudio, o por 
necesidades específicas de aplicación 
tecnológica. 

El efecto memoria de fonna 

Las primeras observaciones de la 
existencia del efecto memoria de for
ma se hicieron en la aleación Ti-Ni, en 
la que se encontró que una plaqueta 
plana deformada en fase martensítica 
recuperaba su forma plana inicial al 
ser calentada para obtener la fase aus
tenita. En la aleación Ti-Ni la recupe
ración de la forma externa es prácti
camente total, y el efecto muestra de
gradación sólo después de varios mi
les de ciclos. Además, durante la re
cuperación de la forma externa, la pla
queta puede efectuar un trabajo me
cánico considerable, que es del orden 
de las energías involucradas en la 
transformación de fase. Esta última 
característica resulta sumamente útil 
en el caso de sus aplicaciones tecno
lógicas, ya que además de poder ser 
usadas como detectores de tempera
turas, las aleaciones tienen la capaci
dad de accionar un dispositivo por 
medio de trabajo mecánico. 

En la actualidad, el origen del 
efecto memoria de forma no tiene una 

explicación universalmente aceptada, t l 
aunque existen dos propuestas plau
sibles que difieren ligeramente, las 
dos relacionadas con la no equivalen-
cia de las posibles trayectorias atómi
cas durante el cambio estructural aso
ciado a la transformación inversa (es 
decir, la transformación martensita
austenita). Tal disimetría resulta en la 
obtención del cristal original y, por lo 
tanto, en la forma original externa de 
la muestra. Ambas propuestas se ba
san en la observación experimental de 
que el efecto memoria de forma sólo 
se obtiene en aleaciones que presen
tan un ordenamiento atómico, es de-
cir, en las que las posiciones de los 
diferentes tipos de átomos en la es-



Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ingeniería 

Convocatoria para ocupar la Cátedra Especial Enrique Rivero Borre/ 

La Facultad de Ingeniería, de confonnidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Cátedras. y 
Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los profesores de carrera de todas las 
especialidades adscritos a la misma a presentar solicitudes para ocupar por un año, a partir del1 de enero de 1992, la Cátedra 
Especial Enrique Rivero Borre[. 

La Cátedra Especial tiene por objeto promover la superación del nivel académico de la Institución mediante un incentivo 
a profesores de carrera que se hayan distinguido particularmente en el desempefio de sus actividades académicas. 

El estímulo consistirá en el30 por ciento de los rendimientos del capital depositado en fideicomiso para dotación de las 
Cátedras indicadas. 

Los requisitos establecidos en el Reglamento referido son: 
Artículo 13 
Podrán recibir las Cátedras Especiales los miembros del personal académico de la UNAM que tengan la calidad de 

profesores de carrera y que, a juicio del Consejo Técnico correspondiente, se hayan distinguido de manera sobresaliente en 
el desempeño de sus actividades académicas y que tengan una antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Institución. 

Artículo 16 
No podrán concursar: quienes no tengan una relación laboral con la Universidad, quienes gocen de una beca que implique 

una remuneración económica o quienes ocupen un puesto administrativo en la UNAM, a menos que se comprometan a 
renunciar a ellos si obtienen la Cátedra. 

De acuerdo con el artículo 15, inciso d), del referido Reglamento, el Consejo Técnico ha fijado los siguientes requisitos, 
a los que se comprometerán los aspirantes a ocupar la cátedra indicada: 

a) Ser profesor de tiempo completo y cumplir cabalmente con sus compromisos en la UNAM, en exclusión de toda actividad 
profesional externa o disfrute de periodo sabático; 

b) Participar activamente en la dirección de tesis o tutoría, así como en la interrelación docencia-investigación; 
e) A solicitud del Consejo Técnico, dictar conferencias sobre su actividad académica; 
d) Al ténnino del año de ocupación de la Cátedra, rendir un infonne de las actividades desarrolladas. 
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de la Facultad en un plazo que concluirá a los diez días hábiles 

de haberse publicado esta convocatoria en Gaceta UNAM, y deberán acompañarse de: 
a) Propuesta de programa de actividades completa para el periodo de ocupación de la Cátedra, y relación de resultados 

esperados; 
b) Currículum vitae; 
e) Fotocopias de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante; 
d) Documentación en la que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas, antigüedad en las mismas, 

antigüedad en la Institución y vigencia de su relación laboral; 
e) Documentación que pennita al Consejo Técnico la evaluación del solicitante en lo que se refiere a las actividades de 

docencia, investigación y extensión académica; 
f) Carta de compromiso de no tener ninguna relación laboral q remuneración adicional fuera de la UNAM, con excepción 

de los estímulos relativos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El Consejo Técnico ha decidido que pertenecer al 
SNI no es impedimento para ocupar una Cátedra Especial, pero en igualdad de otros merecimientos académicos diferentes 
de la investigación dará preferencia a quienes no disfruten de beca del SNI. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 26 de marzo de 1992 

El Director 
Ingeniero José Manuel Covarrubias Solfs 

Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión del29 de enero de 1992. 

' 



El Alma de la Materia, Exposición 
y Subasta en la Galería del Lago 

La cerámica es un mensaje más seguro que la escritura y un maravilloso vehículo 
para la poesía. 

lean Cocteau /1960 

L a artesanía nos libera de la desperso
nalización de los objetos de la vida 

diaria. En esta época de exploración y 
descubrimiento de los espacios del Uni
verso, resulta exaltante la aventura arte
sanal, pues nos hace encontrar El Alma 
de la Materia. 

Este es el nombre que lleva la Exposi
ción-Subasta que la Casa del Lago orga
niza con la finalidad de adquirir fondos 
para acondicionar un nuevo espacio para 
sus talleres de artes plásticas. 

Un total de 72 artistas, pertenecien
tes a la Federación Mexicana de Pinto-

-

res en Porcelana, donaron sus obras pa
ra realizar esta jornada cultural que se 
llevará a cabo del 1 al 19 de abril en 
la Galería del Lago, ubicada en el Bos
que de Chapultepec, frente al Museo de 
Antropología. 

La Casa del Lago ha colaborado a la 



• 
gestación de muchas generaciones de 
nuevos artistas al impartir, desde hace 30 
años, talleres de iniciación y perfecciona
miento artístico. 

Hoy, que pretende ampliar sus servi
cios, cada una de las aportaciones que se 
adquieran en esta subasta servirán para 

que esas nuevas instalaciones tengan los 
utensilios y equipo necesarios en un ta
ller de alto nivel, en donde participarán 
los mejores talentos de nuestro medio 
artístico. 

La Federación Mexicana de Pintores 
en Porcelana se fundó hace 11 años en 

nuestro país con el objeto de conservar 
viva la potencia creadora en el arte de la 
pintura sobre porcelana. Reconocida in
ternacionalmente, sus miembros -que 
son en el presente 500- han destacado en 
exposiciones de Estados Unidos, Améri
ca del Sur y Europa. 

Para los interesados en este género o 
en adquirir alguna de las obras en E /Alma 
de la Materia, el acto inaugural será el1 
de abril y la subasta el8, ambas activida
des a las 19 horas. O 

'· 



CONVOCATORIA 
BECAS DE POSGRADO EN ESPAÑA 

La Dirección General de Intercambio Académico convoca a la comunidad universitaria a participar en el 
concurso para la obtención de becas para realizar estudios de pos grado en España, que ofrece el Instituto 
de Cooperación Iberoamericana (ICJ) para el año académico 1992-1993 

• REQUISITOS 

• Ser personal académico o recién egresado de la UNAM 
(promedio mínimo de 8) 

• Ser mexicano menor de 40 años 

• DOCUMENTOS 

• Carta de apoyo del director de la dependencia UNAM 

que postula 
• Formularios oficiales del ICI y de la SRE debidamente 

requisitados 
• Currículum vitae 
• Copia del título universitario, de los certificados de 

estudios y otras constancias, si las hay 
• Copia de la carta de aceptación de la institución espa

ñola o, en su defecto, de los trámites realizados 
• Plan de trabajo y exposición de motivos 

• MAYORES INFORMES: 

• Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 2° piso 
costado sur de la Torre JI de Humanidades, Ciudad 
Universitaria 

• Dos cartas de recomendación académica 
• Carta de compromiso de trabajo, en su caso 
• Copia del acta de nacimiento 
• Certificado médico de buena salud 

• BENEFICIOS 

• La beca tendrá una duración de 12 meses y podrá ser 
renovada de acuerdo con el programa de estudios y el 
desempeño académico del becario 

• El ICI otorga una asignación mensual para gastos de 
manutención de 85 mil pesetas, exención de matrícula 
y seguro médico 

FECHA LIMITE DE 
RECEPCION DE SOLICITUDES: 

18 DE ABRIL DE 1992 

Diroe<:óón General do 00 
Intercambio Académico ~ 

Conferencias del doctor Guillermo Soberón 
Reflexiones Sobre Tópicos Fundamentales de los Sistemas de Salud es el título de una serie de conferencias que el doctor 

Guillermo Soberón, integrante de El Colegio Nacional, impartirá en el Auditorio del Instituto Nacional de Salud Pública, en 
Cuemavaca, Morelos, a las 12:30 horas, bajo el siguiente 

Programa: 
Primera Parte: La Etica del Sistema de Salud 
Jueves 26 de marzo; Dos principios esenciales: equÚÚld y cobertura; comentario: Gregario Martfnez Narváez. 
Jueves 2 de abril; Dos requerimientos básicos: calÚÚld y eftciencia; comentario: Enrique Ruelas Barajas. 
Segunda Parte: El Sistema y Otros Componentes Sociales 
Jueves 9 de abril; Integración con el bienestar social y Corresponsabilidad y participación social; comentario: José 

Manuel Alvarez Manilla. 
Tercera Parte: Consolidación de la Gestión 
Jueves 2.? .-1 ~ abril; Integración de la prestación y diversidad fmanciera; comentario: Julio Frenk Mora. 
Jueves 30 de abril; Descentralización y Regionalización; comentario: José Rodríguez Domfnguez. 
Jueves 7 de mayo; Prioridodes en salud y Evaluación de tecnología en salud; comentario: Jaime Martuscelli Quintana. 

m GACETA 
WUNAM 26 de marzo de 1992 



de forma la constituye su capacidad o de amortiguamiento de vibraciones, • en especial de aquellas que se en-
cuentran en el espectro audible. Tal 
capacidad está asociada a la ocurren- CENTRO UNIVERSITARIO DE 
cia del fenómeno pseudoelástico ya 

~ 
COMUNICACIÓN DE LA 

mencionado, que da lugar a una im- CIENCIA 
portante absorción de energía acústi- COORDINACIÓN DE LA 
ca por el material a temperaturas en INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
el intervalo de la transformación mar- u tensítica. Las aplicaciones que se de-
rivan de esta propiedad pueden ser 

+ 
,_~~ 

deducidas fácilmente, y están lejos de 

~ haber sido explotadas plenamente UNAM 
hasta ahora. 

DIRECTOR DEL CUCC 
El estudio de las aleaciones con !\@))_ • Jorge Flores V aldés 
memoria de forma en México • • COORDINADOR EDITORIAL 

(. En México, el estudio de las alea- • de la serie de boletines 
- dones con memoria de forma se ini- EN LA CIENCIA 

ció hace aproximadamente diez años, 

rtJ' 
• Aarón Alboukrek 

en el Grupo de Metalurgia del Insti-

~ SECRETARIO DE REDACCIÓN tuto de Investigaciones en Materiales 
de la UNAM. Desde entonces, el gru- • Luis Ignacio de la Peña 
po se mantiene activo en el campo y • • ha sostenido su participación a nivel AGRADECEMOS LA 
nacional e internacional con artículos COLABORACIÓN DE 
de investigación, tesis sobre el tema, • Luis Estrada 
etcétera. Asimismo, nuestro grupo • CUIDADO DE LA EDICIÓN 111antiene colaboraciones con otros, 
como el Grupo de Física Atómica y r(~\\ • Martha Tappan 
Molecular de la Facultad de Ciencias 
d~ la UNAM, con el que se han publi- DISEÑO 
cado recientemente algunos resul- • Amellali González Konig 
tados sobre espectroscopía Mossa-

r~ • CORRECCIÓN DE ESTILO bauer, así como con especialistas de 
diversos países. • José Manuel Mateo 

Recientemente el Grupo de Me-
FORMACIÓN talurgia del Instituto de Física de r: 

Cuernavaca, Morelos, y el Grupo de ,~..,, • • Isabel Zepeda 
Metalurgia de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí iniciaron 

~ 
OFICINAS Y 

investigaciones sobre el tema. Ambos CORRESPONDENCIA 
grupos han llevado a cabo trabajos Edificio de Posgrado , 1er. piso, 
muy interesantes y la colaboración del • • Circuito Escolar, Ciudad 
nuestro con investigadores de esos Universitaria 
centros ya se ha iniciado, lo que per- Tels. 550-52 -15 al19, exts. 2314 y 
mitirá un mejor aprovechamiento de 2316 
los recursos humanos y materiales. 

~ • INSTITUTO DE 
\,e~~ INVESTIGACIONES EN 

MATERIALES 

DIRECTOR 

• {(~11 • • Ariel Valladares Clemente 

~cr 
RESPONSABLE EDITORIAL 

• RosaL o Rodríguez 
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tructura cristalina no son equivalen
tes. 

El doble efecto memoria de fonna 

Las investigaciones sobre las alea
ciones que nos ocupan llevaron al 
descubrimiento de un segundo efecto 
interesante: el doble efecto memoria 
de fonna. En este caso, además de la 
memoria que el material guarda so
bre la forma que deberá adquirir en 
fase austenita a altas temperaturas 
(efecto memoria de forma "simple"), 
éste "recuerda" también una forma 
externa determinada que deberá te
ner en fase martensita a bajas tempe
raturas. Contrariamente al caso me
moria de "orma "simple", que se da de 
manera espontánea en las aleaciones 
que lo presentan, el doble efecto me
moria de forma debe ser inducido "ar
tificialmente" en el material mediante 
un tratamiento termomecánico. 

Con respecto al origen del doble 
efecto memoria de forma, las diferen
tes explicaciones propuestas se basan 
en la observación experimental sobre 
la .... mación de defectos ( dislocacio
nes) como resultado de la transfor
mación martensftica y, en particular, 
durante el proceso de inducción de 
este efecto en el material. Los defec
tos así creados favort><.:erían la nuclea
ción y el crecimienll de sólo ciertas 
variantes de orientación de la fase 

martensítica, las cuales llevan a la ob
tención de la forma externa del mate
rial a bajas temperaturas. Estas expli
caciones de la aparición del doble 
efecto de memoria están de acuerdo 
conelhechodeque es necesario rea
lizar un cierto número de ciclos de 
tratamiento termomecánico ( aproxi
madamente 10) para que el efecto se 
desarrolle plenamente, ya que ello 
permitiría la formación de una densi
dad suficiente de defectos. 

La pseudoelasticidad 

Un tercer efecto interesante que 
presentan las aleaciones con· memo
ria de forma es el llamado efecto 
pseudoelástico, relacionado con la 
posibilidad de inducir la transforma
ción de fase martensítica mediante la 
aplicación de una fuerza, a una tem
peratura constante superior a Af, es 
decir, en fase austenítica. La induc
ción de la transformación por este 
medio lleva a la obtención de una de
formación importante del material, 
deformación asociada a la transfor
mación misma y que puede ser recu
perada totalmente al suprimir el 
esfuerzo. Tal propiedad de las alea
ciones con memoria de forma permite 
su uso en aplicaciones propias de un 
material de alta tenacidad, tales como 
resortes, muelles, etcétera. Sin em
bargo, en este caso -y contrariamen
te a las características de deforma
ción de un resorte común- la defor
mación "elástica" importante se obtie
ne con esfuerzos casi constantes, par
ticularidad que ha dado lugar a apli
caciones tan diversas como las orto
dóncicas, en medicina odontológica, 
o la fabricación de aros de lentes y 
gafas comerciales. 

Una última característica intere
sante de las aleaciones con memoria 
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Saluu....-------------------------

La Salud en el Trabajo y su Impacto Ambiental 

Básico estudiar el medio laboral 
que afecta la salud del trabajador 

Este es el momento preciso de valorar 
el contexto económico, político y so

cial del medio laboral, para darle un valor 
y detectar su trascendencia en la salud de 
los trabajadores, señaló la. maestra Ella 
Morales. 

Durante el ciclo La Salud en el Traba
jo y su Impacto Ambiental, que se llevó 
a cabo en la &cuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza, el pasado 17 de 
marzo, dijo que en los ambientes labora
les hay aspectos psicosoeiales que afec
tan la salud y rendimiento de los trabaja
dores: las condiciones organizacionales, 
su capacidad en el desarrollo de una ta
rea, la situación personal dentro y fuera 
del espacio de trabajo, así como sus con
diciones y experiencia cotidiana. 

Dentro del medio laboral podemos en
contrar satisfactores psicosociales que 
enriquecen y estimulan al individuo; de 
igual forma existen factores que puedeQ 
dañarlo. 

Sin embargo, la etapa de buscar pato
logías ha quedado atrás, pues la investi
gación ahora se enfoca a los factores que 
las provocan y a su prevención. De cual-

~6 de marzo de 1992 

quier manera es necesario estudiarlas, ya 
que una persona, después de años de tra
bajar en condiciones ingratas, está ex
puesta a múltiples enfermedades. 

De los agentes psicosociales inmersos 
en el ambiente de trabajo destaca la tarea 
cotidiana que, como en toda actividad, 
puede identificarse en el espacio laboral. 
La tarea rutinaria compleja o peligrbsa es 
una de las causas que afectan la salud del 
individuo. 

También influye en el rendimiento del 
trabajador el aspecto físico del área don
de se labora, su infraestructura y las 
deficiencias que ella presenta, así como 
las interacciones que pueda tener con sus 
compañeros. 

El presenciar o participar en un acci
dente de trabajo provoca un serio daño al 
empleado. Aunque se indemnice al traba
jador, la persona que daña el bienestar de 
un compañero sufre una "posible culpa" 
que afecta el desempeño adecuado de sus 
labores. 

El ruido o sonidos de gran magnitud 
afectan el aparato auditivo del trabajador 
y provoca efectos conocidos como ex
traauditivos. Asimismo, la presencia de 
polvos y olores dañan el sistema nervioso 

central de los individuos, lo que tra~ ·- . _ 
Su comportamiento. 

La maestra Morales destacó la necesi
dad de estudiar los requisitos que favo
rezcan el buen desempeño del trabajador, 
y que ofrezcan un adecuado medio labo
ral y no lo expongan a condiciones que 
alteren su salud. 

En este sentido, es indispens: ··te 
contar con el apoyo de grupos ogan · 1-

cionales; también buscar la particí , a
ción multi e interdisciplinaria de d! ~~
rentes profesionales de la psicolo! ·J; 
tomar en cuenta los aspectos econór !i
cos, básicos en la producción, y l-•s 
jurídico-laborales. i] 

AnaLilia Torices 

Aviso 
Conferencia de prensa 

La Dirección General de Actividades Musicales de la UNAM invite 
a la presentación del último disco del grupo de jazz Astillero, E. 
Sexto Continente, en el concierto del mismo nombre que se llevaré 
a cabo en la Sala Nezahualcóyotl, el viernes 27 de marzo a las 20:30 
horas. 

Manuel Carlos, Bert van der Veen, Alejandro Pérez-Sóez y Pablo 
Angula no Integraron el grupo Astillero en 1983 para crear su propia 
música y "desarrollar una personalidad sonora" que emane de sus 
instrumentos. 
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Fusión de culturas y ritmos 

Mañana, concierto de Astillero; 
jazz en la Sala Nezahualcóyotl 
E l concierto que ofrecerá mañana por 

la noche el grupo de jazzAstillero, en 
la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultu
ral Universitario, representa la culmina
ción de nueve afios de trabajo cuyo resul
tado es la producción "de música original; 
de una intención de crear un mundo mu
sical contemporáneo en México". 

Este viernes 27, el cuarteto que trabaja 
con la convicción de "hacer jazz más que 
tocarlo, y crear algo propio, auténtico", 
' "á a conocer su último disco El sexto 

.. vi'.tinente, cuya creación corresponde al 
concepto de un "territorio donde moran 
los que creen en la vida, la libertad, el arte 
y la inteligencia". 

Integrado actualmente por Manuel 
Carlos (saxofones y flauta), Bert van 
dr:r Veen (piano), Alejandro Pérez
r \ez (bajo), y Pablo Anguiano (bate-

l y percusiones), Astillero es uno de 
; grupos mexicanos de jazz con ma

··:)r reconocimiento nacional e interna
, pnal, y de trayectoria sólida, conti
" •.;a, basada en el trabajo conjunto, bajo 
'·t perspectiva de que el músico mexi-

6Jno "debe cumplir la función de vin
..;'Jlar la cultura tradicional con el arte 

..:1 futuro". Han buscado, ante todo, uti
~~ .!ar al jazz como lenguaje, incorporán
. ·>le elementos nacionales. 

"Ha sido una lucha muy difícil", dijo 
t ~ conferencia de prensa Alejandro Pé
~. z-Sáez. "A veces nadamos a contraco

iente, con una música que no es fácil de 
)mercializar, pero que sí gusta porque 
.;:ne una rafz muy profunda, la mexica-

. '1, con un lenguaje jazzfstico que no 
.gnifica más que un alfabeto para expre
'"' nuestras ideas". 

El sexto continente representa los nue
- e años de trayectoria del grupo. El con
~.;¡erto de mañana viernes "significa tam
bién presentarse en una de las salas de 
concierto más importantes, por la serie
dad del lugar, por ser una sede de la 
Universidad Nacional, y por ser uno de 
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los recintos con mejor acústica que pueda 
encontrarse en América Latina". 

A lo largo de este tiempo hemos con
cebido la idea, añade Pérez-Sáez, de que 
estamos en el principio de una nueva era, 
de "un sexto continente"; un continente 
espiritual que estamos intentando crear, 
no un continente material; no una con
quista, sino el inicio de un mundo espiri
tual basado en la música y en su concep
ción abstracta e intelectual. 

"Hay muchas visiones de lo que es el 
descubrimiento de un mundo y de los 
cambios que implicó en lo político, 
económico y social de la historia mo
derna. Nosotros tenemos una visión de 
rescate. No es la visión de los vencidos, 
sino aquella del producto, de la síntesis, 
del sincretismo de dos culturas, que es 
lo que somos todos; eso queremos res
catar." 

En el Palacio de Minería, donde se 
efectuó la conferencia de prensa, los m ú
sicos responden a las preguntas de los 
reporteros ahí reunidos. 

-Musicalmente, ¿en qué consisten 
esas raíces tradicionales que adoptan us
tedes? 

-Pablo Anguiano: Pretendemos ha
cer una síntesis, una especie de fusión. 
Tomamos el jazz como una raíz y la 
música nacional como otra. Eljazz es 
el lenguaje musical contemporáneo, 
universal, que nos permite la mayor 
libertad de expresión. Hemos utiliza
do elementos de la música popular 
mexicana -no queremos tampoco ha
cer un jazz étnico ni folclórico- para 
nutrirnos de esa riqueza y procesarla, 
a través de nuestra experiencia perso
nal y de conjunto. 

El grupo ha tenido varias etapas; va
rios elementos han cambiado. Tocamos 
música popular, folclórica o rock. Hay 
preparación en lo clásico; hemos proce
sado todas estas vertientes para expresar
nos nosotros mismos. 

-¿Se puede hablar de un J azz mexica
no? 

-Pablo Anguiano: Creo que sí; hay 
muchas generaciones de jazzistas en Mé
xico; a partir de los setenta y ochenta 
empieza ya no sólo la interpretación del 
jazz norteamericano, sino la de su lado 
creativo. En esas épocas hubo grupos 
significativos, propuestas creativas. 

No se puede decir tampoco que ya 
haya cuajado uri movimiento de jazz en 
México; no existen los elementos que se 
requieren para que se consolide, como el 
apoyo que necesitaría una escuela de jazz 
que pudiera producir generaciones de 
músicos. Además, necesitamos lugares 
donde exponer el trabajo; requerimos di
fusión, medios para grabar, para hacer 
presentaciones. Todo ello permitiría con
formar un movimiento fuerte y amplio. 

Ser uno 

Para Alejandro Pérez-Sáez, tres son 
los elementos básicos que han permitido 
a Astillero consolidar un trabajo de nueve 
años, a diferencia de numerosos grupos 
de trayectoria fugaz; uno: creer en lo que 
se hace, como algo original: "partir de 
algo propio. Decfa Piazzola que para ser 
internacional hay que ser muy nacional. 
Eso yo lo extendería a ser muy uno, a 
tocar lo que uno es, no lo que otros son". 

El segundo elemento: congregar en 
torno al concepto anterior a "músicos con 
alto nivel técnico y gran experiencia. Van 
der Veen, por ejemplo, posee formación 
clásica y jazzfstica; Manuel Carlos es uno 
de los mejores maestros del saxofón en 
México y ha participado desde los prime
ros movimientos deljazz en este país". 

El tercero se basa en una distribución 
equitativa: "el grupo es de todos; no hay 
cabezas principales; podrá haber quien 
haga una cosa u otra, se reparten las ta
reas, pero el grupo es una sola cabeza 
conformada por cuatro individuos; esa 
organización ha sido lo más importante 
para sacar adelante un trabajo de nueve 
años". 

Pérez-Sáez afirmó también que los 
elementos que retoman para su propuesta 
musical están determinados por la premi
sa de que "hay que ser, primero que nada, 
auténticos; no hacer concesiones; ser ho-

26 de marzo de 1992 
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nesto y personal en el lenguaje; tal es la 
propuesta esencial de la que partimos". 

Concierto 
Especial 

L a Dirección General de Actividades 
Musicales de la UNAM invita al 

Concierto Especial que este día, a las 
20:30 horas, ofrecerán la soprano Gracie
la de los Angeles, el bajo Sergio Meneses 
y la pianista Erika Kubacsek en la Sala 
Carlos Chávez del Centro Cultural Uni
versitario. 

Graciela de los Angeles nació en la 
ciudad de México y estudió en la Escuela 
Nacional de Música de la UNAM. En 
1986 inició la carrera de cantante de ópe
ra y concertista con el maestro Enrique 
Jasso Mendoza, en el Conservatorio Na
cional de Música. 

Sergio Meneses también es originario 
de la ciudad de México. Fue alumno de 
Enrique Jasso en la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM y es fundador y 
solista de la Compañía Mexicana de Tea-

26 de marzo de 1992 

Pablo Anguiano acotó: "no es lo mis
mo tocar que hacer jazz". Tocarlo es, de 

tro Lírico. Como bajo posee un amplio 
repertorio que incluye desde el bel canto 
hasta la zarzuela española. 

Erika Kubacsek nació en Viena y rea
lizó sus estudios musicales en el conser-

alguna fonna, clasificar para poder b:icer 
lo que hacen los jazzistas norteamerica
nos, mientras que hacerlo significa ser tú 
mismo; los granees músicos han sido los 
que no se parecen a nadie, los diferentes. 

"En cuanto al sexto continente, ahora 
que vivimos el fin del milenio, y lo del 
quinto centenario, hay que tjacer una pro
puesta no sólo en el plano material; creo 
que la mayor urgencia está en el plano 
espiritual y humano. El mejor camino 
para recuperar el espíritu es, me parece, 
el arte", agregó Anguiano. 

El concierto estará dividido eh dos 
partes; en la primera se tocarán piezas de 
otros discos y algunas inéditas. En la 
segunda habrá exclusivamente interpre
taciones del disco El sexto continente. 

Eljazz, concluyeron los músicos inte
grantes de Astillero, "al igual que la mú
sica europea de concierto tiene un ele
mento evolutivo que lo hace avanzar y 
ser diferente". O 

José Martín J uárez 

vatorio de esa ciudad. Radica en México 
desde 1962, y a su intensa actividad como 
educadora añade la de clavecinista y 
acompai'lante de cantantes e instrumen
tistas; además, es directora del Coro Con
vivium Musicum. O 

uNAMm 
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Su música y magia quedarán en la memoria 

El Chopo es el escenario de los 
últimos conciertos de Villaló.n 
De cierta fama y exilio es el nombre de su despedida; parte a Europa 
este trovador peruano que vivió en México desde 1984 

L uego de o ir una voz casi perfecta, una 
música hermosa con letras profundas 

y auténticas, resulta que no todo está 
perdido. Además de esos seres que deam
bulan por la calle sin mirarse, que deben. 
cumplir un horario de rutina, adornar la 
careta diaria, establecer compromisos 
mutuos de mezquindad y enlaces recípro
cos de reproche y ~ue cargan sin sosiego 
miedos y desesperanzas, también existen 
otros capaces de conmoverse, sentir y 
emocionarse. 

Aparte de aquellas máscaras inermes, 
de esos fantasmas fatigados de lo cotidia
no, escaparates superfluos, ornatos de
sencantados y cerebros cansados de cues
tionar, también existe la posibilidad de 
respirar aire fresco que renueve nuestra 
esencia humana. 

No importa que se viva en lugares de 
asfixia física y espiritual; que haya que 
soportar los embates del tedio y las nece
sidades ficticias. Ocasionalmente se pre
senta la oportunidad de adentrarse por los 
caminos que desembocan en reconcilia
ciones con la vida y con uno mismo, tal 
como ocurre cuando se ha sabido sortear 
los trucos de la cotidianidad y es posible 
dejarse llevar por la mano fina, la mirada 
profunda y los ojos negros de una mujer. 

Cuando Richard Villalón canta esos 
temas tan cercanos al modo latinoameri
cano, a lo que somos, sentimos y quere
mos, flota en el ambiente algo sublime, 
mágico. Olvidas el exterior, pero te sien
tes más acompañado que nunca. Así su
cedió el domingo 22 de marzo en el Mu
seo Universitario del Chopo. 

Con su atuendo estrafalario y su larga 
cabellera, el artista peruano inició sus 
interpretaciones. El virtuosismo y la sen
sibilidad se manifiestan en el manejo de 
su voz contrastante de tonos altos y bajos; 

canta a la amada Alfonsina que se va con 
su soledad y a los poemas nuevos que fue 
a b!JSC3r, o a la mujer barbuda enamorada 
del domador de tigres. 

En el momento que toma el micrófono 
flexiona el cuerpo, luego susurra y en 

·ocasiones grita "qué difícil se me hace/ 
mantenerme en este viaje/ sin saber a 
dohde voy en realidad/ si es de ida o de 
vuelta/si el furgón es la primera/ si volver 
es una forma de llegar". Entonces es 
cuando se presenta la posibilidad de ale
jarse de las arrogancias imperialistas del 
Primer Mundo y su Nuevo Orden Inter
nacional, para recrearse en la esencia de 
nuestra sufrida Latinoamérica. 

"Al final de tanta melancolía, tanta 
pena y herida, sólo quedan ganas de vi
vir", cantó Villalón, y a los presentes sólo 

) 

les quedaron ganas de seguir escuchando 
su voz, de continuar en esta especie de 
amnesia colectiva y rito comunicativo de 
relajamiento espiritual. 
, Villalón trae al Foro del Dinosaurio al 
indispensable Silvia y a su "Güije de la 
sociedad". Termina su concierto, es re
querido por su público, él los complace 
con dos melodías más. Luego se despide, 
no sólo de este escenario sino de México. 
Este recital que lleva por título De cierta 
fama y exilio es uno de los últimos con
ciertos que ofrecerá en nuestro país, en 
donde vivió desde 1984. Parte a Europa; 
hay exclamaciones de "no te vayas" pero, 
como él ha cantado, quién sabe si partir 
sea una forma de llegar. 

Queda en la memoria la música y la 
letra, el aire de ensueño y la canción que 
dice: "piensa en mí cuando reces, cuando 
llores también piensa en mí/ cuando quie
ras quitarme la vida/ no la quiero para 
nada/ para nada me sirve sin tí". También 
queda la oportunidad de ver·y escuchar a 
Richard Villalón por última vez en Mé
xico: mañana viernes 27 de marzo por la 
noche y el domingo 29 al mediodía, en el 
Museo Universitario del Chopo. D 

José Martín Juárez 

' 
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D icbard Villalón se marcha del país. El 
R.artista peruano que quiso llegar a 
México como un desconocido sin apelar 
a su fama en Perú y España, se va "para 
descansar" de un medio artístico que no 
acaba de cuadrar con su sensibilidad. 

"Hay una crisis en el medio y yo no 
puedo conceder. Vengo de una trayecto
ria real de trabajo popular y de haber sido 
un divo en mi país y en España. Al prin
cipio no lo podía decir porque esa vani
dad no es funcional cuando uno llega a 
un país. Pero ahora sí es necesario decirlo 
porque lo he demostrado; no soy ningún 
improvisado, y tengo una idea política 
muy clara de mi trabajo. 

"Soy un cantante popular, no popula
rizado, y aquí me aboqué a trabajar y a 
aprender del México en el que creo: un 
país combativo que no es el del cliché ni 
el del partido, sino el México de la sei)ora 
que va al mercado y el de los jóvenes que 
luchan por ser algo." 

El espectáculo De cierta fama y exilio 
es la temporada de despedida que realiza 
Villalón en el Museo Universitario del 
Chopo y, como sus anteriores recitales, 
refleja el periodo por el que atraviesa el 
artista. 

Si bien no se siente derrotado porque 
"ustedes me han hecho sentir que valgo 
mucho", el cantante está disgustado con 
un medio en el que los apoyos económi
cos sólo fluyen con criterios comerciales. 

~ "Cuando uno se sienta frente a una 
• televisión tan buena técnicamente como 

la mexicana, no se entiende cómo puede 
promover a determinado tipo de gente. 
He releído lo que se escribe de los medios 

Soy un cantante popular que cree 
en el México combativo: Villalón 

de comunicación y hasta estudié lenguaje 
no verbal para explicarme qué es lo que 
se les puede ver a las "estrellas" de aquí, 
y aún no lo entiendo." 

Depender de las instituciones no 
siempre favorece la libertad del artista. 
Villalón lo sabe. En México los gastos 
para ofrecer un concierto son elevados. 
"Cuando he recibido apoyo doy concier
tos gratuitos; pero no siempre se puede y 
eso no lo entiende la gente. 

"Cuando a los estudiantes les das gra
tis una tocada, a la siguiente se ofenden 
porque les cobras mil pesos. Pero cuando 
viene Gun's and Roses son capaces de 
vender a su mamá para pagar. 

"He actuado en el Teatro de la Ciudad 
y en la Sala Ollin Yoliztli, con llenos 
totales, y eso no me ha servido para que 
me suban un peso el salario; al contrario, 
los funcionarios creen que me estoy lle
vando el dinero y no es verdad. Cesan los 
apoyos; uno tiene que subir precios de 
entradas para poder pagar los gastos, si 
no pagas avisos, que han subido exorbi
tantemente, en periódicos y en las calles, 
la gente no asiste ... pero uno queda como 
el malo de la película." 

Durante la entrevista la gente se acer
ca. Pide autógrafos. Pregunta los motivos 
del exilio anunciado; algunos le desean 
suerte y un pronto regreso. 

"Me voy porque no me quiero seguir 
dañando; no quiero seguir pensando en 
los pesos: en cuánto me va a costar la 
publicidad, cuánto aquello otro ... Soy un 
ser totalmente subversivo, no me amila
no; ya el mundo está muy mal para que 
encima uno no le ponga optimismo. 

"Este lo saco cJando sé que el ejerci
cio de escribir o de componer es producto 
de una circunstancia dolorosa. Si alguien 
tuvo la osadía y la fortaleza de escribir 
algo en esos momentos, creo que lo me
nos que uno puede hacer es recrearlo, 
cantarlo y volver a cantarlo y agarrarse 
de esa gran columna que es la poesía para 
no hundirse." O 

Jaime Rosales 
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Singulares creaciones de Naomi Siegmann 

Camisas, monederos, vestidos ... 
lo utilitario hecho arte 
En el vestíbulo del Museo Universitario del Chopo se presenta esta 
interesante exposición; sentimiento mediado por el trabajo manual 

Sólo aquellos que poseen el don de 
transformar en habilidad manual los 

sentimientos y percepciones del espíri
tu son capaces de encontrar en los ele
mentos y utensilios cotidianos del hom
bre una belleza escondida que evoca su 
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representación en formas y creaciones 
artísticas. 

Objetos familiares, artículos de uso 
diario, e incluso expresiones naturales de 
la vida, son motivos suficientes para atra
par una nueva mirada en los ojos de quien 
tiene la extraordinaria sensibilidad de 

plasmarlas en admirables y por demás 
valiosas esculturas. 

Así es el mundo que Naomi Sieg
mann ha interpretado mediante la recu
peración de objetos, aparentemente 
despersonalizados y despojados de in
dividualidad, para otorgarles luz própia 
y hacerlos brillar en esculturas diversas 
pero originales. · 

Talladas en caoba, cedro, pino y no
gal, y algunas otras moldeadas en papel, 
aluminio, ónix y bronce, las esculturas de 
Naomi Siegmann dan vida a una gran 
variedad de siluetas e instrumentos prác
ticos, como vestidos, camisas, monede
ros, paraguas, maletas, portafolios, plan
tas y candelabros. 

26 de marzo de 1992 
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Sabiamente diseñados cobran una 
nueva existencia y son recreados con de
talles completos, de tal suerte que se ob
servan arrugas, dobleces, texturas, ador
nos y defectos. 

Pareciera como si el material utilizado 
dejara por un momento su propia natura
leza y retomara características que no le 
pertenecen en la realidad, pero que arre
bata e integra en cada una de sus repre
sentaciones. 

El trabajo de Naomi Siegmann es tan 
convincente y realista que invita a sus 
observadores a reflexionar sobre la rapi
dez con que generalmente se transita por 
la vida. Los individuos se toman tan me-

(~icos que no aprecian detenidamente 

el mundo que les rodea, un mundo que 
para la autora es mucho más que cotidia
no; es, por así decirlo, un deleite para la 
vista. 

Naomi Siegmann ha logrado desarro
llar una prolífica carrera artística, a través 
de exposiciones a nivel internacional y en 
México. Sus obras han sido mostradas en 
importantes recintos como el Salón de la 
Plástica Mexicana, Sala Nezahualcóyotl 
y Museo-Casa Diego Rivera, por nom
brar sólo algunos. 

Sensualidad, Maternidad, Desayu
no, Pintura envuelta, Paraguas, Caja 
de cartón, Reflejo y Transición, son 
parte de las obras que integran la sin
gular exposición de Naomi Sieg-

26 de marzo de 1992 

mano, montada en el vestíbulo del !Museo 
Universitario del Chopo, de Erlrique 
González Martínez número 10, colonia 

·• Santa María la Rivera, allá por San 
Cosme. O 

Rosa María I'Jasque 

El hombre crea objetos para satisfacer 
necesidades inmediatas, prácticas y 

utilitarias. El objeto con intención 
estética, como ha señalado el univer

sitario y guatemaltecoJoséLuis 
Balcárce~ puede adquirir la dimensión 
de artes~ y sólos~ cumple la axiología 

propia de éste. 
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Qué te ha dado esa mujer ... 

En \ la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario 
conl tinúa la temporada de la obra Qué te ha dado esa mujer, bajo 
la dli rección de Emma Pulido. 

Funciones: 26, 27, 28 y 29 de marzo; miércoles, jueves y vlemes, 
20:3() horas; sóbados, 19:00 horas; domingos, 18:00 horas; admisión 
$30 C)()O; miércoles $20 000 (50 por ciento de descuento a unlversi
tario:i). 

La exploración del cerebro 
Hov. a las 18:00 horas, en el Auditorio Nabor Carrillo de la un.idad 

de Biloliotecas de Ciudad Universitaria, se efectuaró el coloquto de 
investigación La Exploración del Cerebro. 

Estoró a cargo del doctor Hugo Aréchiga, profe~o~ titular en el 
depa1rtamento de Fisiología de la Facultad de ~edtctna. . 

Estet coloquio forma parte del ciclo que organiZa todos los ¡ueves 
el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. 

111 Taller de Programación Avanzada: 
Métodos y Lenguajes 

Para reunir a investigadores y profesionales de computación en 
el órea de lenguajes y metodologías de desarrollo de sofware se ha 
organizado en Morena, Michoacón, ellll Taller de Programación 
Avanzada: Métodos y Lenguajes. 

El acto tendró lugar del6 al8 de abril en el instituto Tecnológico 
de Morelia. Las conferencias, que tendrón un horario de 9 a 13:30 
horas. tienen como temas la Megaprogramación, Sistemas Abiertos 
y Métodos Formales en Programación. . 

Organizan: Laboratorio Nacional de lnformótica Avanzada, Unt
versidad Nacional Autónoma de México e Instituto Tecnológico de 
Morelia. 

Informes: Doctora Hanna Oktaba; teléfono 550-1829, fax 550-
0047. 

Nota aclaratoria: En la convocatoria para ocupar una plaza de Investigador 
Titular "B" de tiempo completo, en el área de Gravitación y Teoría de Campos, 
del Instituto de Ciencias Nucleares, publicada en el número 2,634 de Gaceta 
UNAM, en el apartado correspondiente a las Bases dice: "3: Haber demostrado 
capacidad para dirigir grupos de investigación.", y debe decir: "3. Haber demos
trado capacidad para dirigir grupos de investigación y para formar personal 
especiali:mdo ~n su disciplina." 
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Concierto en Radio 
UNAM 

Radio Universidad Nacional 
Autónoma de México invita al 
concierto que ofreceró el pia
nista Osear Tórrago, el viernes 
27 de marzo a las 20 horas en la 
Sala Julión Carrillo. 

Las obras que interpretaró 
son la Sonata Hammerklavier y 
nueve piezas para piano de 
Rajmaninov. 

Programa 

Ciclo El Niño y 
la Música 

Para conmemorar el décimo 
aniversario del ciclo El Niño y la 
Música, la Dirección de Activi
dades Musicales de Difusión 
Cultural ·ha preparado una se
rie de espectóculos infantiles 
los sóbados y domingos de 
marzo, hasta el 5 de abril, en la 
Sala Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Universitario. 

Las Aventuras de Jorge, el 
Músico Ambulante, que se pre
senta el sóbado 28 y domingo 
29 de marzo. es un espectócu
lo musical, coreogrófico y con 
juegos escénicos que transpor
ta a los niños a la fantasía de 
vivir las aventuras de un músico 
ambulante. 

En esta mezcla de poesía, 
música, teatro y danza, panto
mima y humor se funde gran 
parte de los sueños e imógenes 
que mós de una vez hemos te
nido. 

El sóbado 4 y domingo 5 de 
abril el Grupo Cóntaro ofrece
ró el espectóculo musical Cón
taro MAReado, teatro y can
ciones de alta mar que se 
desarrollan en una isla lejana 
en donde una pirata teje sue
ños y acaricia el oro de la are
na, en espera de su "pirato" 
azul. 

26 de marzo de 1992 

' 
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En la Sala Carlos Chávez, Lo 
Mejor de la Música de Cámara 

Como parte del ciclo de conciertos Lo Mejor de la Música 
de Cámara, organizado por la Dirección General de Acti

vidades Musicales de la UNAM, en la Sala Carlos Chávez del 
Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur número 3000), 
se presentará el 29 de marzo el Cuarteto de la Ciudad de 
México, integrado por Luis Samuel Saloma (violín primero), 
Michael Meissner (violín segundo), Piotr Vodopianov (viola) 
y Vladimir Zarubin (violoncello). Interpretarán obras de Bee
thoven y Borodin. 

Durante el mes de abril, el domingo 5, se presentarán 
la violoncellista Jimena Giménez Cacho y el pianista Al
berto Cruzprieto, ambos poseedores de una sólida prepa

(tración y reconocimiento por parte del público y la crítica 
especializada. Tocarán música de Brahms y Rajmaninov. 

El 12 de abril terminará el ciclo con la presentación de La 
Camerata Fnsamble Instrumental Panamericano, integrada por loo 
obofstas Claudia Coonce y Roberto Ko1b; los clBr:inetistas Eleanor 
Weingartner y Austreberto Méndez; los fagotistas David Ball y 
Lisa Comelius; loo romistas Elizabeth Rising y Gordon Campbell, 
arompañadoo por la pianista Ana María Tradatti. 

Fundada en 1988, La Camerata reúne artistas europeos 
y americanos de importante trayectoria profesional, quie
nes interpretarán música de Mozart y Beethoven. 0 

El Centro para la Innovación Tecnológica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

y la Asociación Mexicana de Gestión Tecnol6¡¡ica, A.C. 

tienen el honor de invitar a usted a la conferencia sobre: 

LA PERSPECTIVA DE LAS TELECOMUNICACI9NES 

MEXICANAS ANTE EL PROYECTO SOLIDARIDAD 

Impartida por el M. en C. Jorge Sosa Pedroza, Coordinador del 

Proyecto Solidaridad del Instituto de Telecomunicaciones, 

que se efectuará el dfa 31 de marzo alas 18:00 hrs. 

en el salón de Seminarios del Centro para la Innovación 

T<enológlca. 

Circuito de la Investigación Cientlfica, C. U. 

Apdo. Postal20·103, México, D.F. 01000; Tcls. 550-5178,548-8983 

Telex 017-60155 CICME, 04510 México, D.F. Tcterox:5S0-9192. 

Concierto de la pianista Eva 
del Carmen Medina Amezcua 
T a pianista Eva del Carmen Medina Amezcua ofrecerá u1 n 
.l......lconcierto el martes 31 de marzo, a las 20:30 horas, en la SaU 1 

Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. 
La artista mexicana, graduada con mención honorífica en 1~ 1 

Escuela Nacional de Música de la UNAM, realizó estudios de 
perfeccionamiento ron los pianistas Gyorgy Sandor, Klaus 
Schilde, Irene Schereier, Guadalupe Parrondo y Barbara Hesse 
Bukowska, púr mencionar sólo algunos. 

Por su excelente aprovechamiento estudiantil se hizo acree
dora de diplomas otorgados por el entonces rector de la UNAJ.~, 
Javier Barros Sierra, y por los directores de la Escuela Nacional 
de Música: Manuel Reyes Meave y Filiberto Ramírez. Tambi,én 
ganó el primer lugar en un concurso de piano organizado porr la 
mismaENM. 

En 1974 obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional 
"Felipe Villanueva", organizado por la OSEM; su labor cultural 
y conciertos le han otorgado diplomas de reconocimiento de 
diferentes instituciones, tanto del sector público como del¡pri
vado. 

El programa del roncierto, que forma parte del ciclo Mnes
tros de la Escuela Nacional de Música, estará integrado ,por 
obras de Chopin: Cinco M azur kas, Nocturnos, Polonesa O p. 26, 
Fantasfa-Impromptu Op. 66 y Polonesa Op. 44. 0 

Inauguran las instalaciones del 
servicio médico en la ENEP 

Aragón 
Entraron en funcionamiento las instalaciones 

del servicio médico de la ENEP Aragón, mismas 
que quedaron a cargo de la doctora Aurora 
Camacho Silva. El objetivo central de este seNi
cio es la previsión, la educación para la salud, la 
prevención de enfermedades y los accidentes. 

La ceremonia de inauguración fue encabeza
da por el licenciado David Pantoja, secretario 
auxiliar de la UNAM; por el ingeniero Claudio 
Merrifield Castro, director de la ENEP Aragón, y el 
doctor Juan Manuel Micher Camarena, director 
general de Servicios Médicos de nuestra Casa de 
Estudios. 

David Pantoja comentó que" procurar el mayor 
bienestar a nuestra comunidad" es una de las 
preocupaciones del rector de la UNAM, doctor 
José Sarukhón. 

"No se trata de sustituir los seNicios que prestan 
el Instituto Mexicano del Seguro Social o eiiSSSTE, 
sino de prevenir enfermedades y accidentes", 
agregó el secretario auxiliar. 



Crultura.-------------------------------

Jc 1rnadas en Torno al Libro ofrece la oportunidad de acercarse a los 
libros sin tener que desembolsar dinero. 

F >ocos mexicanos se inclinan por 
la lectura: Josefina Me Gregor 

Sin embargo, advirtió la maestra Jose
fina Me Gregor, la televisión, el cine y las 
revistas representan un obstáculo más pa
ra lograr que la gente se acerque a los 
libros. Todos ellos poseen cierta agilidad 
y rapidez, difícil de encontrar en los li
bros, que se han convertido en objetos 
aterradores, de contenidos aburridos y 

1 ~a cantidad de libros que cada año se editan en nuestro territorio es 
( nenor al número de habitantes del país 

1 México nunca "se ha caracterizado 
por ser un pueblo lector; incluso, 

existe una especie de rechazo hacia los 
libros, consideró la maestra Josefina Me 
G1¡egor, de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

Al participar en las Jornadas en Tomo 
al lLibro, con el tema Lectura, Imagina
ción e Historia, agregó que aun cuando el 
hábito de la lectJra propicia nuestro de
sanrollo profesional y persona~ todavía 
exi:sten dificultades a vencer para que los 
me:~Cicanos se interesen por esta activi
dad. 

Uno de ellos es el hecho de que la 
cantidad de libros editados anualmente 
en México es menor al número de habi
tantes del pafs. Otro elemento a conside
rar· es el promedio de escolaridad. La 
m ayorfa de nuestros compatriotas apenas 
si cursaron el cuarto año de primaria. 

En el acto, realizado el pasado 20 de 
marzo en el plantel 6 de la Escuela Na
cional Preparatoria, Me Gregor advirtió 

mGACErA 
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que otro de los argumentos para no leer 
es d excesivo costo de los libros. Efecti
vamente su precio es alto, pero si se le 
compara con otros tipos de distracciones 
realmente no lo es. 

Sin embargo, si éste fuera un obstácu
lo real, existen las bibliotecas, donde se 

difíciles de entender. ' 
Estos mitos han limitado a los indivi

duos a adquirir un hábito de lectura y a 
reconocer la importancia de esa práctica, 
en la que el ejemplo es un elemento tras
cendental. O 

Univflfsidad 
de·México 

AEVIST A DE LA UNIVERSIDAD 'IACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
·~''''''~''''''''~'''''. 
Marzo. 1992 494 

+ Chisalita 1 Sarduy + Sara Poot 1 Pacheco 
+ Barrientos 1 Cortázar + Manzoni 1 Arenas + Mata 

1 Del Paso+ Marquet 1 Puig + Arrufat 1 Piñera 

CRÍTICA DE LA N O VELA 
LATINOAMERICANA 

+ Ernst Jünger: La movilización total!+ Entrevista 

a Elena Poniatowska + Poesía de H. Gutiérrez Vega, 

E. López AguiJar y M. A. García +José Agustín: 

Tragicomedia mexicana 2 

Insurgentes Sur 3744, C. P. 14000 Tlalpan, D. F. 
Apartado postal 70 288, 04510 

De venta en librerías uniVersitarias, toendas de la UNAM . 
Sanborn 's. Librería Gandhi . Parnaso, y en otras librerías dd D. F. 

26 de marzo de 1992 



Facultad de Contaduría y Administración 
División de Estudios de Posgrado e Investigación 

CONVOCATORIA 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION (ORGANIZACIONES) 
Para funcionarios de la UNAM (3a. generación) 

OBJETIVO: Formar profesionales de alto nivel en el campo de la Administración, con un 
énfasis en la solución de problemas universitarios y, en general, de instituciones 

- de educación superior. 

RECEPCION DE DOCUMENTOS: Hasta 10 de abril de 1992 

EXAMEN DE DIAGNOSTICO: 22 de abril de 1992 

INICIO DE CURSO: 27 de abril de 1992 

INFORMES Y REGISTROS: 
Coordinación de Cursos Propedéuticos 

Circuito Exterior S/N de Ciudad Universitaria 
C.P. 04510 Delegación Coyoacán 

Tel: 622-84-60 
Horario: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 horas 

----------------- ..:=.. 
-- ---- -
CALIDAD ACADEMlCA 



Publicaciones ____________________________ _ 

Aportaciones a la psicología social Escrita con una brillantez excepcional, 
la obra consta de tres partes: en la primera 
su autora hace un estudio sobre fisiología 
del color, pues se analiza éste desde el 
punto de vista ffsico; es decir, como lo 
percibimos a través de la luz. 

Los colores comunican contenidos 
y se constituyen en un lenguaje 

En la segunda parte se revisan los 

Georgina Ortiz, profesora de la Facultad de Psicología, presentó un significados denotativo Y connotativo 
innovador trabajo sobre el significado del color del color,asf como el uso que ha tenido 

su significación en la psicología, el mi-

L a doctora Georgina Ortiz, profesora 
de la Facultad de Psico-logía (FP) de 

la UNAM, presentó su libro El significa
do de los colores, trabajo innovador que 
revoluciona el concepto sobre el impacto 
del color en el ser humano. Es un estudio 
que en otros tiempos cautivara la imagi
nación de filá5ofos, físicos, biólogos, fi
siólogos y, sobre todo, psicólogos. 

El significado de los colores se divide 
en cuatro estudios que su autora realizó 
mediante un trabajo de investigación de 
13 años. En ellos, la profesora universi
taria sostiene que "los colores pueden 
llevar implícita una cadena de significan
tes que comunican contenidos claros y 
normados, así como una información es
pecial basada en un consenso conocido 
que puede dar lugar a un lenguaje de 
color". 

En el desarrollo de este texto, su auto
ra vierte nuevos enfoques y pasa por alto 
aspectos que ya se han estudiado en otras 
investigaciones¡ deja de lado los efectos 
neurofisiológicos y neuroqufmicos que 
provoca la sensación cromática, o los 

estudios psicofísicos sobre la reacción 
emocional a las tonalidades. 

La doctora Ortiz se aboca al análisis 
semántico del color y comprueba que 
éste, además de formar parte esencial de 
la percepción, se ubica también en el 
ámbito del significado simbólico. 

La intención de la autora en este estu
dio -publicado por la Editorial Trillas- es 
determinar si en realidad los colores sig
nifican algo. Parte de la idea de que el 
posible significado de un color se asocia 
a los proresos simbólicos y culturales de 
la historia de la humanidad, asf como a la 
interacción del hombre con la naturaleza. 

to, la magia y la religión. La última 
contiene información sobre los cuatro 
estudios que la especialista realizó, y 
conclusiones. 

Con El significado de los colores, la 
doctora Georgina Ortiz hace aportacio
nes a diversas áreas del conocimiento: 
psicologías social y ambiental y la arqui
tectónica, así como a la antropología am
biental, la psicología urbana y rural. 

Durante el acto de presentación, el 
1 doctor Salvador Malo Alvarez, secre

tario general de la UNAM, aseguró: 
"contamos hoy con un~ nueva obra 
sobre la psicología del color. Se trata 
de un libro con pocos o ningún antece
dente, que ubica al color como objeto 
de estudio y factor siempre presente 
en la vida cotidiana, y lo analiza a la 
luz de conceptos que van desde lo his
tórico hasta lo técnico". 

Para el doctor Salvador Malo "siem
pre constituye una satisfacción participar 
en la presentación de la obra intelectual 
de un universitario". Espero, finalizó, 
que el libro de la doctora Ortiz pronto se 
sume a la cadena de éxitos editoriales de 
los universitarios, y que el impacto de su 
publicación constituya un apoyo a la for
mación de los psicólogos del país. 0 

La Guerra del Petróleo en el Pérsico. Vinculaciones 
con la Cuestión Palestina 

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM invita a la 
conferencia la Guerra del Petróleo en el Pérsico. Vinculaciones con 
la Cuestión Palestina, que lmpartiró el doctor Faezi Yousif, repre
sentante del estado de Palestina en México. Participarón el licen
ciado Arturo Bonilla y el maestro Sergio Suórez. 

El acto se reallzaró este jueves, a partir de las 11 horas. en la Sala 
de Conferencias deiiiEc, primer piso de la Torre 11 de Humanidades. 
Ciudad Universitaria. 

26 de mano de 1992 



Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Contaduría y Administración 

Convocatoria 
Cátedras Especiales 

Fernando Díez Barroso, Roberto Casas Alatriste, Henri Fayol, Luca Pacioli y Carlos 
Pérez del Toro. 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los 
profesores de carrera adscritos al plantel a presentar su solicitud para ocupar por un año, a partir dell de enero de 1992, una 
de las Cátedras Especiales Fernando Díez Barroso, Roberto Casas Alatriste, Henri Fayol, Loca Pacioli y Carlos Pérez 
del Toro. 

Las Cátedras Especiales constituyen una distinción al personal académicO, acompañada de un incentivo económico, y se 
otorgarán conforme a las siguientes 

Bases: 
l. Podrán recibir una de las Cátedras Especiales los miembros del personal académico de la Facultad que tengan la calidad 

de profesores de carrera, que a juicio del Consejo Técnico se hayan distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de 
sus actividades académicas y que tengan una antigüedad mínima de cinco años al servicio de la Institución. 

2. Para ocupar alguna de estas cátedras los aspirantes se comprometerán a dar cumplimiento a los siguientes puntos, 
determinados por el Consejo Técnico: 

a) Cumplir cabalmente su compromiso con la UNAM 
b) Impartir conferencias y cursos de perfeccionamiento sobre su especialidad, cuando así se lo solicite la dependencia 
e) Presentar un informe de las actividades desarrolladas, al término del año de ocupación de la cátedra 
d) No tener ninguna relación laboral o remuneración adicional fuera de la UNAM, salvo la establecida en el inciso b ), del 

artículo 57 del Estatuto del Personal Académico, con la autorización previa del Consejo Técnico 
3. la solicitud deberá ser presentada en la Secretaría del Consejo Técnico en un plaw que concluirá a los treinta días 

calendario de haberse publicado esta convocatoria en la Gaceta UNAM, y deberá acompañarse de: 
a) Currículum vitae actualizado 
b) Fotocopia de los documentos que acrediten la preparación académica del solicitante 
e) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones asignadas y antigüedad en la Institución y 

vigencia de su relación laboral 
d) Programa de actividades a desarrollar durante el tiempo de ocupación de la cátedra 
El Consejo podrá solicitar otros documentos que estime convenientes y que le permitan evaluar al aspirante en lo que se 

refiere a su formación académica y sus labores de docencia, investigación y extensión académica, así como su obra publicada. 
4. El Consejo Técnico evaluará los méritos de los solicitantes y procederá, en su caso, a la asignación de las cátedras. A su 

juicio, el jurado podrá asignar a uno o más de los solicitantes, de manera conjunta, la Cátedra Especial que el propio jurado 
determine. 

5. No podrán concursar: 
a) Quienes no tengan una relación laboral con la Facultad 
b) Quienes gocen de una beca que implique remuneración económica o quienes ocupen un puesto administrativo en la 

UNAM, a menos que se comprometan a renunciar a ellos si obtienen una Cátedra Especial. 
6. la Cátedra Especial se suspenderá en caso de que el o los destinatarios de la misma dejen de prestar sus servicios de 

carrera a la Facultad, o si caen dentro de alguno de los supuestos del inciso b ), del punto 5. 
"Por mi raza hablará el espíritu" 

Ciudad Universitaria, DF, a 26 de marzo de 1992. 
El Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración 

Maestro Salvador Ruiz de Chávez Ochoa 

Aprobada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración en su sesión número 258, celebrada el 
11 de febrero de 1992. 

26 de marzo de 1992 uNAMm 



Publicaciones ________________ _ 

Publicación para crear conciencia pública 

El Comité para la Conservación de 
Especies edita periódico mensual 
El doctor Bernardo Villa, de Biología, y Leopoldo Paasch, director de 
Veterinaria, forman parte de esta organización \ 

Como una forma de contribuir a la 
conservación científica de flora, fau

na y ecosistemas, y a la creación de una 
conciencia pública que genere nuevas ac
titudes de los humanos hacia la naturale
za, el Comité para la Conservación de 
Especies Silvestres, presentó el periódico 
mensual SOS Especies. 

Esta organización está presidida por el 
doctor Bernardo Villa, investigador emé
rito del Instituto de Biología, y entre sus 
vocales está el doctor Leopoldo Paasch 
Martfnez, director de la Facultad de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia. 

Su trabajo resulta relevante en el mar
co de la amenaza de especies animales y 
vegetales que se vive, no sólo en México 
sino en todas partes del mundo, como 
queda demostrado en los primeros núme
ros, donde aparecen artículos relaciona
dos con la destrucción que causan las 
redes de arrastre, los traficantes de espe
cies y los desechos tóxicos producidos 
nor la explotación de hidrocarburos. .. - ' .. ' ,,.. , , *' .. ¡~ r , ..... . 
mUNAM 

Durante su estancia en México, el búl
garo Izgrev Topkov, secretario general de 
la Convención sobre Comercio Internacio
nal de Especies de flora y Fauna en Peligro 
(CITES), denunció que aproximadamen
te 50 variedades de plantas y animales 
desaparecen cada día del planeta. 

Actualmente esta actividad está con
siderada como la segunda ilegal después 
del narcotráfico, y sus dividendos van de 
cinco a nueve mil millones de dólares por 
año. Entre las especies más amenazadas, 
Topkov mencionó a los reptiles, felinos, 
diferentes tipos de aves y tortugas. Tam
bién están el coral, las orquídeas y, en el 
caso específico de México, las cactáceas. 

Steve Cowper, gobernador de Alaska, 
dio a conocer que miles de mamíferos y 
aves acuáticas mueren cada año por las 
redes de arrastre que se utilizan en canti
dades de hasta 200 millones de millas por 
año, principalmente en Taiwán, China, 
Japón y Corea del Sur. También se cono
ce que en la península de Valdés (a dos 
mil300 kilómetros al sur de Buenos Ai
res), una inmensa mancha de petróleo, 

formada por los residuos que durante 
años han arrojado los buques-tanque que 
transportan el crudo, ha ocasionado la 
muerte de unos cinco mil pájaros bobos 
o pingüinos y de cinco ballenas negras. 

En SOS Especies también se consigna 
que en Estados Unidos, el zoológico de Los 
Angeles inició un proyecto para que el cón
dor de California vuelva a su hábitat natural; 
después de 17 años de creado el CITES, por 
fortuna México ya es parte de él, y la Sedue 
destinará 300 millones de pesos a la Univer
sidad Autónoma de California para iniciar la 
primera fase de un programa de vigilancia 
que protege al borrego cimarrón. 

La publicación, de distribución gratui
ta, puede obtenerse en el Instituto de Bio
logía, la Facultad de Medicina Veterina
ria y Zootecnia, asf como en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM. O 

Juan Jacinto Silva 

26 de marzo de 1992 
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Estados Unidos. Investigaciones 
f)ara tesis de maestr(a o doctora
do, dirigidas a estudiantes de posgrado 
de la UNAM. Duración: año académico 
1992-1993. Lugar: alguna de las ocho 
unidades de la Universidad de Califor
nia. Organismos responsables: Univer
sidad de California y UNAM. Idioma: 
inglés. Se otorga beca completa. Requi
sitos: haber cubierto un mfnimo de 80% 
de los créditos del plan de estudios de 
maestrfa o doctorado; presentar proyec
to de la investigación a realizar; acepta
ción del profesor de la Universidad de 
California que asesorará la investi
gación; certificado TOEFL con 550 pun
tos, aceptación de alguna de las 

r8Jidades de la institución estadouniden
• . Fecha limite: 10 de abril de 1992. 

Estados Unidos. Programa de Be
cas Fullbrlght-Garcra Robles en el 
campo del arte, dirigido a pintores, 
mús1cos, escultores, bailarines, etc. 
Duración: un año, para iniciar estudios 
en 1993. Lugar: universidades, acade
mias, compañfas artfsticas o museos es
tadounidenses. Organismo responsable: 
Instituto Internacional de Educación. 
Idioma: inglés. La beca cubre gastos de 
inscripción, alimentación, hospedaje, se
guros médico y contra accidentes, apo
yo económico limitado para materiales 
de estudio y transporte aéreo; se reco
mienda obtener apoyo económico com
plementario. Requisitos: trtulo profesio
nal o su equivalente; experiencia de dos 
años; presentar una muestra repre
sentantiva de las actividades artfsticas; 
certificado TOEFL con 550 puntos. Fecha 

: 20 de junio de 1992. 

España. Estudios de posgrado o 
estancias de Investigación pos
doctoral, dirigidos a personal académi
co o recién egresado de la UNAM. 
Duración: un año académico (octubre 92 
julio 93), con posibilidades de 'prórroga. 
Lugar: Universidad de Santiago de Com
postela. Organismos responsables: Uni
versidad de Santiago de Compostela y 
DGIA/UNAM. La beca cubre gastos esco
lares, estancia, y transporte aéreo. Re
quisitos: trtulo profesional; presentar 
programa de la Investigación a realizar; 
edad máxima 40 años. Fecha lfmlte: 30 
de abril de 1992. 

España. Estudios de posgrado o 
estancias de Investigación pos
doctoral, dirigidos a personal académi-
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co o recién egresados de la UNAM. Dura
ción: un año académico (octubre 92 a 
julio 93), con posibilidades de prórroga. 
Lugar: Universidad de Sevilla. Organis
mos responsables: Universidad de Sevi
lla y DGIA/UNAM. La beca cubre asigna
ción mensual de 30 mil pesetas, seguro 
médico, gastos escolares. y transporte 
aéreo. Requisitos: tftulo profesional o de 
grado; presentar programa de trabajo a 
realizar; edad máxima 40 años. Fecha 
limite: 30 de abril de 1992. 

España. Estudios de posgrado, di
rigidos a personal acadltmico o recién 
egresados de la UNAM. Duración: 12 
meses, con posibilidades de prórroga. 
Lugar: Instituciones académicas o de In
vestigación españolas. Organismo res
ponsable: Instituto de Cooperación 
Iberoamericana (ICI). El ICI otorga asig
nación mensual de 85 mil pesetas para 
gastos de manutención, exención de 
inscripción y seguro médico. Requisitos: 
trtulo profesional; constancia de acepta
ción de la institución española receptora 
o de los trámites realizados para tal 
efecto; presentar plan de trabajo. Fecha 
limite: 8 de mayo de 1992. 

EsP.aña. Especialización en tecno
logra de alimentos, dirigida a egresa
dos del área de qufmica, veterinaria, 
ingenierfa o tecnologfa de alimentos. 
Duración: 16 de septiembre de 1992 al 
15 de julio de 1993. Lugar. Instituto de 
Agroqufmica y Tecnologfa de Alimentos, 
Valencia. Organismos responsables: 
OEA y Gobierno de España. La beca cu
bre asignación mensual para ayuda de 
gastos de alimentación y hospedaje, se
guro médico y transporte aéreo. Requisi
tos: tftulo profesional; experiencia en el 
área. Fecha /Imite: 2 de abril de 1992. 

Italia. Estudios sobre los descubri
mientos y exploraciones en el Re
nacimiento, dirigidos a egresados del 
campo de las humanidades y de las 
ciencias sociales. Duración: 1 O meses, a 
partir de septiembre de 1992. Lugar. 
Universidad de Génova y otras institu
ciones italianas. Organismos responsa
bles: OEA y Gobierno de Italia. Idioma: 
italiano. La beca cubre gastos de ins
cripción, asignación mensual para ma
nutención, transporte aéreo, seguros 
médico y contra accidentes. Requisitos: 
estar realizando actualmente estudios 
de maestrfa o doctorado; capacidad pa
ra realizar Investigaciones históricas ba
sadas en fuentes documentales; haber 
Iniciado algún trabajo que requiera in-

vestlgación en archivos italianos. Fecha 
limite: 1 de abril de 1992 (211 aviso). 

Venezuela. Curso sobre evalua
ción de Impactos ambientales, diri
gido a egresados de algun área 
relacionada con el tema del curso. Dura
ción: 6 al 31 de julio de 1992. Lugar. 
Centro Interamericano de Desarrollo In
tegral de Aguas y Tierra, Mérida. Orga
nismos responsables: OEA y Gobierno 
de Venezuela. La beca cubre asigna
ción mensual como apoyo para manu
tención, inscripción, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: tftulo profe
sional; experiencia en la materia. Fecha 
limite: 15 de abril de 1992. · 

Costa Rica. Curso de adiestra
miento en archivos administrati
vos, dirigido a especialistas en la 
materia. Duración: 3 meses, a partir del 
14 de septiembre de 1992. Lugar: Archi
vo Nacional de San José. Organismos 
responsables: OEA y Centro Interameri
cano de Archivos. La beca cubre asig
nación mensual para gastos de 
manutención, seguro médico y transpor
te aéreo. Requisitos: experiencia mfnima 
de 3 añqs en el área; edad máxima 45 
años. F~ha límite: 29 de abril de 1992. 

Japón. Curso sobre técnicas de 
diagnóstico e Inspección de ma
quinaria en plantas Industriales, di
rigido a egresados del campo de la inge
niarla. Duración: 29 de junio al 25 de 
octubre de 1992. Lugar: Asociación de 
Entrenamiento Internacional; Kitakyus
hu. Organismo responsable: Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JI
CA). Idioma: inglés. La beca cubre gas
tos de alimentación y hospedaje, apoyo 
económico adicional, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: tftulo profe
sional; experiencia mfnima de 3 años en 
materia de trabajos de mantenimiento; 
certificado TOEFL con 500 puntos mfnl
mo; edad máxima 35 años. Fecha lfmite: 
7 de abril de 1992. 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edificio de Posgrado, 2!1 piso, costado 

:;::.~ ~·T=,!;:~ mo:dad~ 
D1recc1on General de~ 
Intercambio Académico 



EL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD 

A través de su Sección de Conservación y Restauración del Archivo Histórico de la UNAM, 
lo invita a participar en la 111 Etapa del Seminario de Conservación y Restauración 

del 24 de abril al 27 de noviembre de 1992, de acuerdo con el siguiente: 

Viernes 24 dr abril 

Viernes 8 de mayo 

Viernes 22 de mayo 

Viernes 5 de junio 

Jueves 18 de junio 

Viernes 3 de julio 

Viernes 17 de julio 

Viernes 21 de agosto 

Viernes 4 de septiembre 

Viernes 18 de septiembre 

Viernes 2 de octubre 

Viernes 16 de octubre 

Viernes 30 de octubre 

Viernes 6 de noviembre 

Viernes 27 de noviembre 

Programa 

Dr. José Luis Galvéin Madrid 
"Presentación tercera etapa" 
Mira. Ma. del Refugio González 
Inauguración 
Lic. Eduardo J. Vallejo Santin, Dirección General de Patrimonio Universitario, UNAM 
"Los inmuebles con valor histórico, estético de la UNAM" 

l. Q. Enrique Vil/areal Domínguez, Facultad de Quimica, UNAM 
"Corrosión de estructuras metálicas" 

Mtra. Ma. del Rosario Quiroz Flores, Dirección General de Bibliotecas, UNAM 
"Cámara de secado por congelamiento" 

Dr. Helio Flores Ramirez, Facultad de Química, UNAM 
"Blanqueo de papel" 

Arq. Jorge Medellín Sánchez, Universidad Nacional Autónoma de México 
"Reciclaje del edificio de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas en Tacuba" 

Dr. Raúl Enríquez Habib, Instituto de Química, UNAM 
"Polisacáridos como elementos de restauración" 

Lic. Ma. Elena Franco González, Salas. KHURANA 
"La divulgación de la profesión de restauración en México 

Cons. Miguel Angel Pagés Lagunes, 
"Rescate de una imagen iconográfica del siglo XVIII" 

Lic. Eugenio Sisto Velazco, Museo Franz Mayer 
"Labor de conservación en un museo" 

Arq. Ramón Bonfil Castro, ICOMOS México 
"Tres experiencias en restauración" 

M. en C. Santiago Cape/la Vizcaíno, Facultad de Química, UNAM 
"Métodos analíticos" 

M. en C. Gustavo Flores Verdugo, Secretaria de Educación Pública 
"Cómputo como herramienta de trabajo" 

Dr. Juan Genescá LLongeras, Facultad de Química, UNAM 
"Corrosión de bienes cu!!urales" 

C. Ma. Cristina Hernández Brito, Centro Nacional de Conservación de Obras de arte 
"Bienes culturales afectados por siniestros" 

lng. Luis Torres Montes, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM 
"Control Biológico" 

Dr. Carlos Chanlon Olmos, Facultad de Arquitectura, UNAM 
Dr. José Luis Galván Madrid, Facultad de Química, UNAM 
"Desarrollo académico de la restauración y conservación en la UNAM" 

Auditorio de la Unidad Bibliográfica (lado Norte del Centro Cultural Universitario}. Entrada libre. 

maACETA 
.'AIUNAM 

Se entregará constancia con el 80% de asistencia. 

Informes al tel. 622-69-87. 

Las reuniones serán los viernes a las 12 hrs. 

26 de marzo de 1992 
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Con una delegación cercana a los 210 
elementos, entre deportistas, entre

nadores y médicos, la UNAM Azul toma
rá parte en la tercera versión de los Juegos 
Deportivos Estudiantiles de la Región 
Sur, clasificatorios para la etapa nacio
na~ a realizarse del 25 al 30 de mayo en 
la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

A esta competencia, que agrupa a las 
instituciones de la Región V del Consejo 
Nacional del Deporte Estudiantil (Cond
de), asistirán el Distrito Federal, Tiaxca
la, Hidalgo, Veracruz y Puebla, cuya Be
nemérita Universidad fungirá como sede 
de los juegos, que comenzarán el próxi-
~o viernes 27 y finalizarán el día 31 de 
~arzo. 

D.el Distrito Federal están, además de 
la UNAM Azul, atletas de la Escuela 
Superior de Educación Física, la Nacio
nal de Entrenadores, el Tecnológico de 
Monterrey Campus Sur, así como las uni
versidades Iberoamericana y Anáhuac 
Sur, entre otras instituciones. 

El profesor Jorge Medina, subdirector 
de Actividades Deportivas y Recreativas, 
comentó que los universitarios, en los 
diferentes deportes, tienen posibilidades 
de calificar en la fase naciona~ en la que 
el año anterior se adjudicaron el campeo
nato en volibol femenil y, por décima 
ocasión consecutiva, el de futbol soccer. 

Al hacer un análisis de los deportes 
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Atletismo, la carta fuerte 

Lista, la delegación UNAM Azul 
para los juegos estudiantiles de Puebla 
que se disputarán, el profesor Medina 
comentó que en atletismo los repre
sentantes universitarios no tendrán ma
yores problemas, ya que algunos de ellos 
estuvieron presentes en la fase nacional 
del año pasado, en Guadalajara, como es 
el caso de Alejandra Quintanar, quien 
parn estar en esta etapa regional dominó 
las pruebas de 100 y 200 metros planos, 
además de los 400 con obstáculos. 

Otros atletas sobresalientes son Jaime 
López, Lorena Alvarez, Alberto Corral, 
Miguel Angel Bucio, Salvador Mirnnda, 
Daniel de la Rosa, Gisela Rojas y Ange
les Leglisse. 

Jorge Medina comentó también que 
los poblanos pueden dar la batalla en las 
pruebas de 5 y 10 mil metros planos,. 

mientras que los jarochos buscarán el 
triunfo especialmente en jabalina. 

En basquetbol, las pumas presentarán 
un buen equipo, mientras que en la rama 
varonil la UP AEP buscará adjudicarse el 
pase al naciona~ que únicamente permite 
la asistencia de un equipo en cada mm a. 

La UNAM Azul también asistirá en 
futbol soccer y futbol rápido; este último 
seguramente ofrecerá partidos interesan
tes ya que, pese a su presencia en el 
último nacional, será la primera vez que 
se elimine en etapa regional. 

En cuanto a natación, la Universidad 
estará representada en las ramas varonil 
y femenil. Sobresale Adriana García, 
quien durante la tercera versión de la 
etapa nacional obtuvo plata y bronce en 
pecho, entre otros triunfos; aunque se 
pronostica buena participación de los 
anfitriones y de la Universidad Vera
cruzana. 

En volibol, donde también calificaron 
los equipos femenil y varonil de nuestra 
Universidad, los veracruzanos darán la 
batalla. Por su parte, la Iberoamericana, 
que calificó al regional con un segundo 
lugar en la rnma femenil, buscará mejorar 
su posición con mirns al nacional. 

Respecto del tenis, sólo participarán 
tres universitarios; tomarán parte en las 
competencias de singles y dobles. 

Finalmente, después de dos años de 
ausencia, el equipo puma de beisbol ca
lificó para la etapa regional, lo que habla 
del mejoramiento en su nivel de juego, lo 
que puede hacerles cosechar triunfos ante 
sus contrincantes, entre los que se men
cionan como equipos fuertes a los repre
sentantes de Veracruz y Puebla. 

Otros deportistas universitarios que 
participarán en etapas regionales son los 
integrantes de los equipos UNAM Blan
co y UNAM Oro, en las zona<; 1 y IV del 
Estado de México, respectivamente, cu
yo evento será del 27 de abril al 1 de 
mayo en Oaxaca. 

Cabe mencionar que la etapa nacional 
en Monterrey tiene carácter de selectivo 
para los próximos Juegos Mundiales 
Universitarios, que tendrán como sede la 
ciudad de Búfalo, Estados Unidos. O 



[)e portes'---------------------------------------------------

El representativo puma de canotaje, 
entre los mejores de la especialidad 
En lo que va de la temporada regular de Descenso de Ríos se ha 
adjudicado cinco medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce 

En la temporada regular de la Federa
ción Mexicana de Descenso de Ríos, 

que se realiza en escenarios naturales de 
nuestro país, el representativo de canota
je de la UNAM lleva ganada una docena 
de medallas, que lo reafirman entre los 
mejores exponentes de la especialidad. 

Al término de la Carrera del río La 
Laguna, en el estado de Veracruz, la es
cuadra puma se adjudicó cinco medallas 
de oro, cinco de plata y dos de bronce. 

En esta competencia, que el pasado fin 
de semana se verificó en dos jornadas, los 
integrantes del Altépetl-UNAM tuvieron 
como rivales a los Vikingos, Prom-Pre, 
Aztlaneta, Durotest y Kontiqui Tukani, 
entre quienes figuraron los siguientes 
medallistas pumas: 

En las categorías Infantil y Femenil: 
Emanuel Sánchez, primer lugar en K-1; 
Itzel Reza y Eréndira Valle, segundo en 
Kayak Inflable Biplaza (I-2); Angel, Os
ear y Germán Arroyo (hijo) con Germán 
Arroyo (padre), ganadores en Balsa In
fiable para Cuatro Tripulantes (B-4); y 
Fanny Reza, segundo en Kayak Slalom 
(K-1). 

ros, cubrieron felizmente el recorrido de 
15 kilómetros que comprendiólacarre
ra. 

- ---
._ -
~-"-· 

~ · ·-., 
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Estudiante de la ENEP Acatlán 

El pasado 21 de marzo, en el Río Filo, 
Veracruz, se realizó la primera compe
tencia de slalom, que consistió en cubrir 
un recorrido de 15 obstáculos sobre 
aguas turbulentas (conocidas como rápi
dos) en el menor tiempo posible y con la 
mejor limpieza (que precisa no cometer 
faltas en cada una de las puertas coloca
das en la pista artificial). O 

Edmundo Ruiz Ve/asco 

.l 
1 

En las carreras de puntuación gene
ral por categorías abiertas, Emanuel y 
Alfonso Sánchez se quedaron con el 
primer sitio en Kayak Inflable Biplaza 
(I-º); Carlos Montoya y Leticia Gutié
rrez hicieron lo propio en la Canoa Do
ble (C-2); y Germán Arroyo (hijo), Mi
chelle Reza, Raúl García y Germán 
Arroyo (padre) conquistaron nueva
mente la prueba en B-4. 

Citlali Sáinz rompió la marca 
nacional en el salto triple 

En esta ocasión las medallas de plata 
correspondieron a Raymundo Veláz
quez y Pedro Correa, en B-2; Fanny 
Reza con Pablo Lugo en I-2, y Enrico 
Ramírez en K-l. 

Las medallas de bronce fueron conse
guidas por Albert Delvaux y José Anto
nio Alcocer, en C-2; y Víctor Lugo en 
K -1 quienes, al igual que sus coequipe-

mo/\CF.T/\ 
WUNAM 

L a representante de la ENEP Acatlán, 
Citlali Sáinz, mejoró su propia mar

ca, que lograra el año pasado, en el salto 
triple con 12.04 metros, al lograr, ahora, 
una distancia de 12.05 metros, en la edi
ción 1992 de los Relevos de la Escuela 
Superior de Educación Física (ESEF), 
recientemente efectuados. 

De esta forma, Citlali Sáinz fue la 
única atleta que logró mejorar una marca 

mexicana, a pesar de que la competencia 
coi'ltó con la mayoría de los mejores atle
tas de México. 

También en este evento lograron 
triunfos por la UNAM, Ovidio Cervan
tes, en lanzamiento de bala, con 13.02 
metros; Laura Aguiñaga, en lanzamiento 
de disco, con 43.62 metros; Alejandra 
Quintanar, de la Facultad de Química, en 
los 400 metros con tiempo de 56.123 
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segundos, y Jaime de Jesús López, de 
Derecho, en los 200 metros con 21.20 
segundos. 

En este evento, los universitarios lo
graron segundos sitios con Ignacio Her
nández Ortiz, en los 10 mil metros pla
nos, al cronometrar 30 minutos, 52 
segundos y 162 milésimas; en lanza
miento de bala, Daniel Román de la 
ENEP Acatlán coo12.71 metros¡ Adria
na Salas de la Preparatoria número 5, con 
35.20 metros en lanzamiento de jabalina¡ 
lanzamiento de disco con Claudia Bece
rril de la ENEP Acatlán con 42.18. 

En los relevos de 4 por 100 metros 
varonil, con Ruiz, Montesoro, Benítez y 
L6pez, al cronometrar 41.54 segundos, y 
en el femenil con el equipo de Acatlán, 
formado por Rodríguez, Toussaint, Var
gas y Sáinz, con 50.61 segundos¡ en el 
salto triple, José Luis Aguilar de la ENEP 

Acatlán con 14.83 metros; en lanzamien
to de bala, Claudia Becerril, también de 
Acatlán, con 11.43 metros y, finalmente, 
Alejandra Quintanar, en los 200 metros 
planos con 24.53 segundos. 

Obtuvieron las terceras posiciones, en 
lanzamiento de jabalina, la representante 
de Acatlán, Ninette Torres con 25.20 me
tros; en salto de altura, Mariana Camille
ti, con 1.57 metros; en lanzamiento de 
disco, Carlos Sedas de la Facultad de 
Ingeniería con 42.02 metros; en 100 me
tros planos con Jaime. de Jesús López de 
la Facultad de Derecho, con 11.02 segun
dos, y en los 400 metros planos con Mi
guel A. Bucio, de la Facultad de Ingenie
ría, con 49.58 segundos. 

De esta forma el equipo puma obtuvo 
importantes logros en esta competencia 
atlética. O 

Diplomas de la Federación Mexicana 
de Esgrima a alumnos de Prepa 6 
T a Federación Mexicana de Esgrima 
.Liotorgó a Adriana Maldonado y Da
niel Cosío, alumnos del plantel número 6 
"Antonio Caso" de la Escuela Nacional 
Preparatoria, diplomas de reconocimien
to por su destacada participación en el 
Primer Selectivo de Esgrima para Meno-
res. 

Durante el acto, que se realizó el pa
sado 14 de marzo en las instalaciones del 
Comité Olímpico Méxicano, los depor
tistas pumas se enfrentaron a los seleccio
nados de la delegación Venustiano Ca
rranza. 

Adriana Maldonado obtuvo el quin-

to lugar en la prueba de Florete, y Da
niel Cosío se colocó en el tercer sitio en 
la de Sable. Ambos entrenan bajo la 
dirección del profesor universitario Ro
berto Carpizo. 

Cabe destacar que el pasado 18 de 
marzo se llevó a cabo en la Prepa 6 una 
evaluación práctica para obtener el reco
nocimiento de 9o. grado en la disciplina 
de Karate Do, estilo Sbito Ryu. 

En la ceremonia se realizó la entrega 
de diplomas y cintas a quienes acredita
ron la ~pecialidad; así como medallas a 
los cinco mejores en las categorías varo
nil y femenil O 

Escuche y participe en 
Goya Deportivo 

CoprOducción de la Dirección General de Actividades Deporti
vas Y Recreativas y Radio UNAM todos los sóbados de 9:00 a 1 0:00 
am por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM 

¡En vivo y con teléfonos abiertos a usted, que es el protagonista 
de este programa radiofónico! 

Este sóbado: Nuevos perspectivas para la Charrerfa en México 

26 de mano de 1992 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario General 

Mtro. Mario Melgar Adalid 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servlcloe Académlcoe 

Lic. David Pantoja Morán 
Secretario Auxiliar 

Dr. Leoncio Lara Sáenz 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramlrez Pomar 
Director General de Información 

Uc. Margarita Ramlrez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Durán Hernández 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Arturo Cruz Bárcenas 
Jefe de Redacción 

Gaceta UNAM aparece lunes y jueves 
publicada por la Dirección General de 
Información Oficina: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de la 
Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
623-04-01 6 623-04-02 (directos), exten
siones 30401 y 30402 

Año XXXVII Novena Epoca 
Número 2.640 
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