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En su mayoría indígenas 

En México, aproximadamente cinco 
millones de migrantes il)temos 
Este problema podría ser un peligroso detonador social, se dijo en un 
seminario organizado recientemente por la UNAM y la CNDH 

En la presente década los movimientos 
migratorios crecerán a un nivel sin 

precedente, sobre todo si el proceso de 
modernización y el virtual Tratado de 

Amplió la UNAM su 
convenio con la 
alcaldía de San 
Antonio, Texas 

8 

Prevenir desastres, compromiso comunitario 

Libre Comercio (fLC) funcionan como 
se pretende, pues ambos mecanismos 
provocarf a'n que los indígenas invadan, 
sobre todo, los estados del norte del país, 
incrementando los conflictos sociales y 
políticos, debido a las diferencias labora
les y la falla de competitividad. 

Al participar en el seminario Migra
ción Interna y Derechos Humanos, orga-

>18 

Informe del Centro 
de Ecología 

Con fines de protección civil inició el Primer curso internacional de formación y actualización de Danid l'iñero Dalrnau. 
manejadons de perros de búsqueda y rescate. > 24-25 >10 . 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

ASPIRANTES A INGRESAR AL NIVEL BACHILLERATO 
y 

ASPIRANTES A INGRESAR A ENFERMERIA (NIVEL TECNICO) 

AVISO 
IMPORTANTE 

1. Las CONVOCATORIAS - INSTRUCTIVOS serán publicadas en los diarios 
de mayor circulación del país el día 24 de mayo del presente año. 

2. Los únicos requisitos para su registro serán: 

Al Copia fotostática del acta de nacimiento, legible y sin tachaduras. 
No serán aceptad~s con borraduras, alteraciones o anotaciones ajenas 
al documento. 

B) 3 fotografías tamaño infantil de 2.5 x 3.0 cms. recientes e iguales. 

ASPIRANTES A INGRESAR AL NIVEL LICENCIATURA DE LA 
UNAM 

AVISO 
IMPORTANTE 

1. La CONVOCATORIA - INSTRUCTIVO será publicada en los diarios de 
mayor circulación del país el día 21 de junio del presente año. 

2. Los únicos requisitos para su registro serán: 

A GACETA 
UUNAM 

Al Copia fotostática del acta de nacimiento, lbgible y sin tachaduras. 
No serán aceptadas con borraduras, alteraciones o anotaciones ajenas 
al documento. 

B) 3 fotografías tamaño infantil de 2.5 x 3.0 cms. recientes e iguales. 
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Secretaría General 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Premio Universidad Nacional 

Convocatoria 
Con el propósito de reconocer las tareas de su per:>onal académico, la Universidad Nacional Autónoma de México otorgará 

por octava ocasión el Premio UniversidadNacional a distinguidos universitarios que se han destacado en el desarrollo de los 
campos que les son propios a nuestra Casa de Estudios: docencia, investigación y extensión de la cultura. 

De acuerdo con los articulas 17 al27 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, este premio será otorgado 
en las siguientes áreas: 

l. Investigación en ciencias exactas; 
2. Docencia en ciencias exactas; 
3. Investigación en ciencias naturales; 
4. Docencia en ciencias naturales; 
5. Investigación en ciencias sociales; 
6. Docencia en ciencias sociales; 
7. Investigación en ciencias económico-administrativas; 
8. Docencia en ciencias económico-administrativas; 
9. Investigación en humanidades; 
10. Docencia en humanidades; 
11. Docencia en educación media superior (ciencias exactas y naturales); 
12. Docencia en educación media superior (humanidades, ciencias sociales y económico-administrativas); 
13. Innovación tecnológica y diseño industrial; 
14. Arquitectura y diseño, y 
15. Aportación artística y extensión de la cultura. 
Para ello la UNAM emite la siguiente 

Convocatoria: 
/.Requisitos para ser propuestos: 

l. Formar parte del personal académico como profesor, investigador o técnico académico. En caso de tratarse de un grupo 
se deberá acreditar plenamente la participación directa de cada uno de los integrantes en el desarrollo de la labor a premiar. 
Los candidatos deberán cumplir estrictamente con todos los requisitos estipulados. 

2. Haberse distinguido en forma excepcional por su labor académica en la UNAM mediante: 
a) La creación de una obra amplia y sobresaliente que integre los conocimientos sobre alguna materia o área, o 
b) La exploración exhaustiva de un objeto de estudio, o 
e) El desarrollo de innovaciones singulares y trascendentes, o 
d) A partir del desempeño de una labor altamente significativa en el campo de docencia o formación de recursos humanos 
3. Contar con una antigüedad académica mínima de diez años en la UNAM. 
4. Entregar por escrito su aceptación como candidato al premio. 

JI. Propuestas de candidatos: 
l. Los consejos técnicos o internos propondrán candidatos de acuerdo con los méritos de su personal académico, ruya 

labor haya significado una gran influencia en el progreso y prestigio de la Institución. 
2. Los consejos técnicos o internos podrán proponer a más de un candidato si así lo consideran pertinente, y harán llegar 

sus propuestas a la Dirección General de. Asuntos del Personal Académico. 
3. Un mismo candidato no podrá ser propuesto en más de un área. 
4. Las propuestas deberán ir acompañadas de un expediente por sextuplicado integrado por: 
a) Propuesta del candidato firmada por los miembros del Consejo Técnico o Interno correspondiente. Se deberá especificar 

el área en la que participará con la fundamentación académica universitaria que lo distingue 
b) Carta en la que el candidato acepta su propuesta e indica el área en la que participará 
e) Constancia de antigüedad académica del (o los) candidato (s) expedida por la Dirección General de Personal 
d) Currículum vitae (deberán incluirse teléfono y domicilio particulares), y 
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e) Pruebas curriculares (será suficiente un juego de fotocopias de portadas e índices del material publicado, diplomas, 

etcétera.) 
Cualquier expediente incompleto anulará automáticamente la candidatura. 
5. A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 10 de julio del presente año, los consejos técnicos e internos 

podrán presentar las propuestas de sus candidatos en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. 
III. Premios: 

l. Cada uno de los premios consistirá en un diploma y $35'000,000 (fREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL) 

2. Cuando el Premio sea otorgado por trabajos efectuados en investig~ción aplicada o desarrollo tecnológico, se relacionará 
al (o a los) triunfador (es) con las personas o instituciones que pudieran implantar la mejora o fabricación del producto que 
haya merecido el Premio. 

3. Los nombres de los académicos cuya obra resulte premiada serán dados a conocer a través de Gaceta UNAM, y el Premio 
se entregará en la ceremonia correspondiente. 

IV. Jurados: 
l. Para el otorgamiento del Premio se formará un órgano colegiado denominado Jurado del Premio Universidad Nacional 

por cada una de las quince áreas referidas. Este jurado estará integrado por cinco miembros del personal académico 
ampliamente reconocidos en cada área, quienes serán designados por los siguientes órganos: 

a) Uno por el Consejo Técnico de la Investigación Científica o por el Consejo Técnico de Humanidades, según corresponda 
b) Dos por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas 
e) Uno por la Comisión del Mérito Universitario del Consejo Universitario 
d) Uno por la Comisión del Trabajo Académico del Consejo Universitario 
2. El jurado correspondiente a cada área podrá declarar desierto el Premio y su fallo será inapelable. 
Para mayores informes dirigirse al Departamento de Premios y Estímulos de la Dirección General de Asuntos del Personal 

Académico, ubicado en Edificio D, cuarto nivel, Zona Cultural, Ciudad Universitaria. Teléfonos: 62-26250 y 62-26267. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 7 de mayo de 1992 

El Rector 
Doctor José Sarukhán 

Básico que la educación superior 
rompa con la rigidez disciplinaria 
La Directora de la ENEP-1 demandó que se integren los conocimientos 
a las acciones orientadas al servicio de la sociedad 

El origen multidisciplinario de la Es
cuela Nacional de Estudios Profesio

nales Iztacala (ENEP-1) "nos llevó a una 
conVivencia entre profesionales de áreas 
diferentes. Logramos realizar proyectos 
e integrar resultados'!, y se aprendió a 
convivir entre las distintas especialida
des del conocimiento, afirmó la maestra 
en ciencias Arlette López Trujillo, direc
tora del plantel. 

Al impartir la conferencia magistral 
Integración, Docencia, Servicio e In
vestigación en las Unidades Multidisci
plinarias, en el marco del VII Semina
rio Permanente de Atención Primaria a 

O GACETA 
UNAM 

la Salud, la Directora demandó que se 
integraran los conocimientos académi
cos a las acciones orientadas al servicio 
de la sociedad. 

En ese sentido, el concepto de edu
cación adquiere un fuerte impulso, so
bre todo en el ámbito de quienes "tene
mos una participación directa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje". El 
enfoque que se le ha dado al manejo de 
la enseñanza del conocimiento ha pri
vilegiado orientaciones particulares, 
perdiéndose la totalidad de una mate
ria, en áreas específicas. 

Hoy en día la especialización profe-

Arlette L6pez. 

sional es una necesidad y la elección de 
un campo del conocimiento sólo se puede 
dar si se conoce la generalidad de una 
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disciplina, porque la interpretación de los 
diseños experimentales requiere de un 
nivel de conocimientos mayor. 

En este contexto, la maestra López 
Trujillo propuso reorientar la educación 
de nivel superior, de tal forma que inclu
ya elementos que rompan con la rigidez 
disciplinaria. 

Al referirse a la actividad docente en 
la ENEP-I, dijo que la enseñanza en la 
escuela pasó de la estricta transmisión del 
conocimiento en el aula al establecimien
to de un vínculo entre la docencia y el 
servicio. 

Dio a conocer algunos de los cambios 
importantes que se han producido en la 
dependencia a su cargo. Entre ellos, des-

El maestro Arturo Velázquez, director de 
Fomento Editorial, acompañado del 

doctor Salvador Ruiz de Chávez, director 
de la Facultad de Contaduría y Administra
ción (FCA), inauguró la VI Feria Interna
cional del übro Contable, Administrativo 
y de Informática, la cual permanecerá 
abierta hasta el día 9 del presente, y en la 
que participan 37 casas editoriales. 

En esta feria, que forma parte del Pro
grama de Calidad Académica de la FCA, 
estudiantes, profesores y público en ge
neral podrán adquirir las novedades que 
sobre el tema en referencia han publicado 
las principales editoriales, nacionales y 
extranjeras, y cuyos libros tienen des
·cuentos que van del 20 al 50 por ciento. 

Se cuenta además con la participación 
de cuatro empresas proveedoras de equi-

7 de mayo de 1992 

tacó el servicio en el área de salud que 
ofrecen docentes y alumnos de la ENEP-I 
a la comunidad. 

Realizar la actividad docente en el 
trabajo comunitario, como parte de la 
misma estructura curricular, y orien
tar los planes de estudio hacia la reali
dad y sus problemas es parte de la 
vida académica de la ENEP-I, subra
yó. 

Esta dependencia, agregó, ha iniciado 
una etapa de madurez académica en la 
cual la investigación juega un papel im
portante. El servicio social ha comenzado 
a vincularse con la docencia y con la 
atención primaria en salud; además se 
han fortalecido los proyectos de investí-

gación troncal de las carreras de Biología 
y Psicología. 

Explicó que entre los estudiantes y 
profesores de esas carreras el trabajo de 
campo los ha llevado a identificar proble
mas que a su vez presentan algunas solu
ciones, medi_ante la interacción con otras 
disciplinas. 

Finalizó la maestra Arlette López 
expresando que la investigación ha pro
piciado cambios en la manera de enten
der o interpretar los datos que se obtie
nen del trabajo comunitario, y ello ha 
beneficiado principalmente a la propia 
comunidad. O 

Raúl Correa 

Hay descuentos hasta del 50 por ciento 

Inauguran la VI Feria Internacional 
del Libro Contable y Administrativo 
pode cómputo, como la Corpofer, Main
bi4 Número y Letras, y la IQIA Compu
tación, que también ofrecen descuentos 
especiales en la adquisición de sus pro
ductos. 

Para Ruiz de Chávez, una de las fun
ciones de laS ferias es acercar a las casas 
editoriales hasta los centros de estudio y 
hacer accesibles a los libros, de acuerdo 
con las posibilidades económicas de los 
estudiantes. Nosotros hemos insistido 
mucho sobre el otorgamiento de crédito, 
tanto en textos como en equipos de cómpu-

to, ya sea para alumnos o profesores de 
éstas y otras áreas, dijo el director de la 
FCA. 

La Feria Internacional del Libro 
Contable, Administrativo y de Infor
mática, organizada por la mencionada 
facultad y la Dirección de Fomento 
Editorial, otorga una excelente oportu
nidad para que las casas editoriales di
fundan sus materiales sobre éstas y de
más áreas afines. O 

Juan Marcial 
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Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría General 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Convocatoria 
para Ingresar al Programa de Estímulos de Iniciación a la Investigación 

Con el fin de fomentar el desarrollo de la carrera académica, la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto 
de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, convoca a los profesores e investigadores de carrera de tiempo 
completo que reúnan los requisitos de la presente convocatoria, a ingresar al Programa de Estímulos de Iniciación a la 
Investigación. 

Condiciones Generales: 
l. El estímulo en apoyo al desarrollo de la carrera académica consistirá en una beca mensual equivalente a dos tantos del 

salario mínimo general correspondiente al Distrito Federal y tres en el caso de las ENEP, la FES Cuautitlán, los planteles 
del bachillerato y de las unidades académicas externas al área metropolitana del DF. 

2. La beca tendrá una duración máxima de 18 meses y se otorgará por una sola ocasión. 
3. La solicitud de ingreso al Programa podrá presentarse en cualquier momento del año. 
4. Podrán participar los profesores e investigadores de carrera que reúnan los siguientes requisitos: 
4.1. Contar con una edad máxima de 40 años al momento de presentar la solicitud de ingreso al Programa. 
4.2. Tener el grado de maestro o doctor. 
4.3. Tener nombramiento de profesor o investigador de tiempo completo en la UNAM, o bien dos nombramientos de 

medio tiempo. 
4.4. Tener menos de tres años de haber obtenido el grado de maestro o doctor o, tener una antigüedad menor a tres años 

considerando el primer nombramiento como personal de carrera en la institución, al momento de presentar la solicitud de 
ingreso al Programa. 

4.5. No pertenecer ni haber pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores. 
4.6. No desempeñar algún cargo de carácter académico-administrativo. 
4.7. No gozar de una licencia o estar comisionado, excepto en el caso de que la comisión se refiera a un cambio de 

adscripción que no altere las funciones de docencia o investigación del académico. 
4.8. Presentar a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico la solicitud de ingreso al Programa en el formato 

oficial, avalada por el director de la dependencia y anexando a la misma los siguientes documentos: 

4.8.1. Copia de los documentos que avalan el grado de maestro o doctor. 
4.8.2. Copia del acta de nacimiento. 
4.8.3. En caso de estar comisionado, una carta del titular de la dependencia donde actualmente presta sus servicios, en 

la que se describan las actividades que lléva a cabo. 

5. Dejarán de pertenecer al Programa los profesores o investigadores que: 
5.1. Ingresen al Sistema Nacional de Investigadores. 
5.2. Sean dados de baja como profesores o investigadores de carrera, ya sea por renuncia voluntaria o cualquier otra causa 

prevista en la legislación universitaria. 

5.3. Ocupen un cargo académico-administrativo. 

5.4. Les sea autorizada una licencia o comisión, excepto que en el caso de esta última se trate de una transferencia de 
adscripción que no altere las funciones de docencia o investigación del académico. 

Los interesados podrán acudir a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, departamento de Premios y 
Estímulos, para recibir mayor información y el formato oficial de solicitud en la siguiente dirección 

Edificio "D", 3er. nivel, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, México, DF. 

lf.IGACETA 
UUNAM 7 de mayo de 1992 
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En días pasados la comunidad delCo
legio de Ciencias y Humanidades, 

planteles Sur y Oriente, celebró las dos 
primeras décadas de vida de ese sistema 
educativo universitario fundado por el 
doctor Pablo González Casanova. 

En la Unidad de Seminarios Doctor 
Ignacio Chávez, ubicada en el Vívero 
Alto de Ciudad Universitaria, los festejos 
conmemorativos de los veinte años de 
labor académica en los referidos plante
les sirvieron de marco para recordar 
aquellos momentos en los cuales el CCH 
apenas se perfilaba como la institución 
precursora y firme que es hoy en día. 

En representación del rector José Sa
rukhán, el secretario general de la 
UNAM, Salvador Malo Alvarez, dijo que 
la fundación del CCH, en 1972, es uno de 
los mayores avances de la educación en 
México, por lo cual felicitó a quienes han 
hecho posible la consolidación de los 
planteles Oriente y Sur como centros 
educativos de calidad académica. 

El ingeniero Alfonso López Tapia, 
coordinador del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, dijo que esos veinte años 
de esfuerzo y compromiso conjuntos 
"nos han permitido aprender a apreciar
nos y a valorar a la docencia como una 
actividad digna". 

7 de mayo de 1992 

Convivio en la Unidad de Seminarios 

Cumplieron 20 años de vida los 
planteles Sur y Oriente del CCH 
Hace dos décadas el Colegio era una institución desconocida; hoy es un 
importante semillero de bachilleres de excelencia 

Por su parte, el licenciado Ernesto 
García Palacios, director del CCH Orien
te, reconoció que el Colegio ha transitado 
por etapas difíciles, "pero también por 
momentos alegres como éste", y conside
ró que uno de los mayores méritos de 
nuestra institución es saber reencontrarse 
en las situaciones de apremio y sortear los 
obstáculos. 

Declaró además que "la comunidad 
del CCH ha demostrado su capacidad de 
construir, orientar y pensar". Sin embar
go, todavía falta, pues aunque a nosotros 
ha correspondido poner los cimientos, 
toca a otras generaciones llevar a mejor 
término esta gran obra educativa. 

El Director del CCH Oriente concluyó 
su intervención al rendir un homenaje a 
todos las personas, "algunas ya ausentes, 
que con su trabajo y pasión han propicia-

do que la UNAM siga siendo la Máxima 
Casa de Estudios del país". 

La bióloga Leticia de Anda Mungufa, 
directora del CCH Sur, dijo que "hace 
veinte años muchos de los aquí presentes 
llegamos a una institución nueva ... des
conocida". Hoy, después de cuatro lus
tros de labor educativa, el Colegio genera 
bachilleres de calidad. 

El mérito de lo anterior es de quienes 
abrieron las puertas de esta institución, 
pionera en plantear nuevas estrategias 
educativas, por lo cual la bióloga De 
Anda Mungufa hizo público su recono
cimiento al personal que ha permitido 
al CCH cumplir 20 años de labor aca
démica. 

Al convivio asistieron los doctores 
Juan José Sánchez Sosa, coordinador de 
Programas Académicos de Enseñanza 
Media Superior de la UNAM, y José de 
Jesús Bazán Levy, director de la Unidad 
Académica del Ciclo Bachillerato, asf 
como los maestros Carmen Villa toro Al
varadejo, secretaria general del CCH; 
Rafael Familiar González, director del 
plantel Naucalpan, y Jesús Salinas Herre
ra, director del plantel Vallejo. 

Plantel Oriente 

Con motivo de la conmemoración de 
su vigésimo aniversario, el plantel Orien
te del CCH realizó una serie de activida
des culturales y deportivas, que iniciaron 
con las tradicionales Mañanitas, inter
pretadas por las rondallas Romanza Noc
turna y Armonía Romántica. 

En forma simultánea un grupo de 
alumnos arribó a las instalaciones del 
plantel portando la antorcha que simbo
liza el Fuego Nuevo, actividad con la cual 

> 
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los mexicas festejaban el inicio de una 
nueva era. Emocionada, la comur,idad 
universitaria ahí presente realizó los~o
nores a la insignia patria y entonó .el 
Himno Nacional. ' 

Ataviados con vestimentas prehispá~ 
nicas, los grupos Ollincalli y Tamoun
chan, de la delegación lztapalapa, dieron 
el toque y colorido al acto, pues con sus 
danzas, entre las que destacó la del Fuego 
Nuevo, hicieron una remembranza de las 
costumbres de nuestros antepasados. Ca
racoles, chirimías, copa! y tambores, die
ron realce a los festejos. 

Por otra parte, estudiantes del plantel 
efectuaron una serie de actos acrobáticos, 
tablas gimnásticas y una rutina de areo
bics, que les redituó un fuerte aplauso. 

c.. . .. / 
Ceremonia para restejar una Institución pionera en plantear estrategias educativas. 

En el acto, el ingeniero Alfonso López 
Tapia, coordinador del CCH, refrendó su 
reconocimiento al personal que en el 
transcurso de veinte años ha hecho posi
t?le, que el Colegio brinde educación de 
calidad a miles de jóvenes mexicanos. 

Inauguración del sistema de 
información profesiográfica 

El ingeniero Alfonso López Tapia, 
acompañado del licenciado Ernesto Gar
cfa Palacios, develóla placa conmemora-

tiva del XX Aniversario del CCH Orien
te, la cual está elaborada en bronce con 
los escudos de la UNAM y el logotipo 
distintivo del festejo. 

El Coordinador del Colegio inauguró 
también el Sistema de Información Pro
fesiográfica por Computadora, valioso 
apoyo de orientación vocacional para los 
alumnos, pues informa de los nombres de 
las carreras, títulos que se otorgan, dura-

·. ción de los estudios, área a la que perte
necen, carreras afines según el campo 

Amplió la UNAM convenio con 
la alcaldía de San Antonio 

San Antonio, Texas (4 de mayo).- Esta 
tarde la Universidad Nacional Autó

noma de México, por medio de su Escue
la Permanente de Extensión en San An
tonio, Texas (EPESA), firmó un contrato 
con la alcaldía de esa ciudad en virtud del 
cual se amplía diez años, con la posibili
dad de hacerlo extensivo otros cinco, el 
plazo de arrendamiento del inmueble que 
esa dependencia universitaria ocupa des
de 1986 en la plaza de la Hemisferia. 

Es de destacarse que la renta anual que 
la Universidad paga a la ciudad de San 
Antonio por el edificio que ocupa la Es-

AGACEI'A 
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cuela Permanente de Extensión es de un 
dólar. 

Durante la ceremonia, que se efec
tuó en el City Hall de San Antonio, el 
doctor José Sarukhán, rector de la 
UNAM, recibió de manos del alcalde 
Nelson Wolff un título que le confiere 
el nombramiento de Alcalde Honorario 
de esa ciudad texana. 

En el acto, el maestro Gonzalo Celo
río, coordinador de Difusión Cultural de 
la UNAM, anunció el Programa Perma
nente sobre el Tratado de Libre Comercio 
que ofrecerá la EPESA y que está dirigí-

ocupacional, escuelas y facultades en que 
se imparten, definición y actividades 
donde se realizan las prácticas profesio
nales, así como planes de estudio. 

Este servicio se proporcionará de 1 O a 
13:30 y de 17 a 19:30 horas, informaron 
el ingeniero Fernando Juárez Rodríguez 
y la profesora Azucena Albarrán Maciel, 
secretario de Servicios Estudiantiles y 
jefa del Departamento de Psicopedago
gfa, respectivamente. O 

do a industriales, empresarios, consulto
res, académicos, miembros de cámaras 
de comercio, abogados, banqueros y fi
nancieros norteamericanos que se intere
sen por conocer la realidad mexicana. 

Dijo el maestro Celorio: "por medio 
de este programa la UNAM, con el apoyo 
de la ciudad de San Antonio, cumplirá 
con los objetivos de hacer de ésta un gran 
centro de información acerca del Tratado 
de Libre Comercio, y de la UNAM una 
importante entidad de consulta intelec
tual en el marco de esas negociaciones 
tri nacionales; brindar una sede a los aca
démicos universitarios para difundir sus 
conocimientos y la enorme cantidad de 
información con que cuenta nuestra Ins
titución y, en consecuencia, ampliar los 
horizontes y el marco de acción de la 

7 de mayo de 1992 



C:omunldaO---------------------~------------~------------~~--

Escuela Permanente de Extensión en San 
'Antonio". 

Este programa que inicialmente invo
lucra a más de 40 especialistas universi
tarios de diversas disciplinas, se articula
rá alrededor de cuatro ejes principales: el 
marco legal, aspectos financieros y co
merciales, industria y tecnología, y as
pectos sociológicos y de relaciones inter
nacionales de México. Los módulos 
respectivos serán ofrecidos por el Institu
to de Investigaciones Jurídicas, el PrO
grama UniversitariodeEnergfa,la Facul
tad de .Contaduría y Administración y el 
Centro para la Innovación Tecnológica 
delaUNAM. 

El anunciado programa es resultado 
de la confluencia de cuatro realidades 
que explicó el maestro Celorio: "el inte
rés del rector Sarukhán en hacer de la 
EPESA una ventana de todas las áreas de 
la Universidad. Esto es, ampliar el con
cepto de cultura mexicana hasta sus últi
mas consecuencias, y hacer de ella un 
núcleo irradiador de las diversas y multi
disciplinarias visiones académicas que 
de la realidad nacional tiene la UNAM". 

Por otra parte está "la enorme capaci
dad intelectual de la UNAM en todas las 
áreas del conocimiento, la cual hace po
sible ofrecer una descripción completa y 
multidisciplinaria de nuestro país, una 
evaluación de sus realidades y un diag
nóstico de su problemática. 

"La virtual firma del Tratado de Libre 
Comercio propone y requiere un amplio 
conocimiento no sólo de la situación eco
nómica sino también de aspectos legales, 
comerciales, fiscales, sociales y políticos 
de cada uno de los tres países involucra
dos. Ese saber puede evitar en gran me
dida algunos escollos en la puesta en 
práctica de tan importante tratado." 

Finalmente, el coordinador de Difu
sión Cultural habló del "interés de la ciu
dad de San Antonio de constituirse en un 
polo académico que atraiga a los poten
ciales exportadores e inversionistas de 
Texas y de otras partes de Estados Uni
dos, y les brinde la información y la ase
soría que requieren para establecer rela
ciones comerciales fructíferas para 
ambas partes". 

Durante su discurso el doctor José Sa-
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rukhán agradeció al alcalde Nelson 
Wolffla hospitalidad y el enorme interés 
que la ciudad de San Antonio ha mos
trado por la UNAM durante los casi 
cincuenta af'íos que la EPESA ha fun
cionado, constituyéndose en la única de
pendencia que una universidad mexicana 
tiene en el extranjero, asf como la única 
sucursal en Estados Unidos de una insti
tución extranjera. Esa relación con el pa
so de los anos ha crecido y se ha consoli
dado, beneficiando a ambas partes. 

Durante la ceremonia estuvieron tam • 
bién los doctores Salvador Malo, secre
tario general; Roberto Castaf'lón, secre
tario de Servicios Académicos; 
Leoncio Lara, abogado General; Luis 
Esteva, coordinador de la Investigación. 
Científica, y los maestros Mario Melgar, 
secretario administrativo, y Ricardo An
cira, director del Centro de Ensenanza 
para Extranjeros. O 

Marta Eugenia Saavedra 

Conmemoración de la batalla del 
5 de mayo en San Antonio, Texas 

San Antonio, Texas (5 de mayo).- El 
doctor José Sarukhán, rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de 
México, encabezó la ceremonia con
memorativa del 130 aniversario de la 

batalla de Puebla, que se efectuó en la 
P~ de la Solidaridad de esa ciudad. 

Durante el acto, en el que estuvieron 
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presentes el alcalde de la ciudad, Nelson 
Wolff, y el cónsul de México en San 
Antonio, Humberto Hernández Haddad, 
el doctor Sarukhán manifestó que el par
ticipar en esta celebración de la batalla en 
la que México "supo defender su sobera
nía nacional ante la invasión imperial 
extranjera", resulta particularmente im
portante, más aún cuando nuestra presen
cia en esta Escuela Permanente de Exten
sión (EPESA), "embajada cultural de la 
UNAM en San Antonio", tiene la finali
dad de preservar los valores de la cultura 
mexicana entre la angloamericana, en be- · 
nefício tanto de la identidad de los mexi
canos que aquí nacieron, o que aquí resi
den, como del mejor entendimiento entre 
ambas culturas. 

Luego de depositar ofrendas florales 
ante el monumento a Benito Juárez, ubi
cado en el centro de la Plaza de la Soli
daridad, el doctor Sarukhán dijo que la 
UNAM comparte "los ideales que en él 
se recuerdan: el de soberanía nacional, 
que es principio fundamental para el de
sarrollo de las naciones, ya que en él 
descansan los procesos de paz y de justi
cia a los que toda sociedad nacional tiene 
derecho, y la firme creencia de que los 
hegemonismos políticos y económicos 
de los países fuertes sobre los débiles 
habrán de ser sustituidos por el diálogo 
multilateral de las naciones, en un orden 
internacional que se ha transformado de 
manera radical y profunda en los últimos 
tiempos. La sociedad internacional con
temporánea ha de apoyar las tendencias 
favorables a la conciliación de las discre
pancias". 

Agregó que "en un mundo donde 
abundan las instancias de inestabilidad y 
conflicto, México considera como un 
asunto de interés nacional fundamental 
que "el respeto al derecho ajeno" debe ser 
el instrumento que supere los riesgos de 
acción unilateral, la imposición de nor
mas de supuesta validez universal y la 
formación de islas de riqueza en un mar 
de pobreza social". 

Ante cientos de habitantes de San An
tonio, el doctor Sarukhán señaló que "en 
el marco de este ideario de soberanía y de 

libertad que nuestro país ha defendido 
históricamente, los ciudadanos estaduni
denses de origen mexicano son ejempla
res en la medida en que, participando 
cada vez más activamente en el seno de 
la sociedad a la que se deben, mantienen 
los valores culturales de su procedencia 
ancestral. 

"Me siento orgulloso de .que la 
UNAM sea espacio de consolidación de 
las relaciones entre México y Estados 
Unidos, porque es precisamente aquí, en 
San Antonio, donde por el legado histó
rico de esta ciudad se ha fomentado un 
permanente y armónico diálogo entre los 
integrantes de su comunidad. Aquí, las 
diferencias culturales se traducen en in
tercambio y enriquecimiento. 

"La EPESA se sabe inscrita dentro de 

este complejo panorama de relaciones 
sociales y económicas entre nuestros paí
ses y busca ampliar lo más posible la 
repercusión de los trabajos que en ella se 
realizan." 

A la celebración asistieron los docto
res Salvador Malo, secretario general; 
Roberto Castañón, secretario de Servi
cios Académicos; Leoncio Lara. Aboga
do General; Luis Esteva Maraboto, coor
dinador de la Investigación Científica; 
Guillermo Pulido, director de la EPESA, 
así como los maestros Mario Melgar, se
cretario Administrativo; Gonzalo Celo
río, coordinador de Difusión Cultural, y 
Ricardo Ancira, director del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros. O 

María Eugenia Saavedra 

IV Informe de labores del doctor Daniel Piñero 

Buscar un conocimiento original, 
misión del Centro de Ecología 
Después de sus cuatro años de vida, al CE le esperan tiempos de gran 
responsabilidad, pues se espera una expansión en la ecología 

T a búsqueda de conocimiento original 
.1-Jes la misión que debe tener la comu
nidad académica del Centro de Ecología, 
pues solamente así justifica su existencia. 
En este sentido, el encontrar sistemas, 
metodologías y estructuras de investiga-

ción que garanticen el florecimiento de la 
creatividad es y debe ser nuestra preocu
pación mayor, dijo el doctor Daniel Piñe
ro, director del Centro de Ecología de la 
UNAM. 

Desde su creación este Centro no con-

SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 

PRIMER INGRESO AL BACHILLERATO ·DE LA UNAM CON 
ESTUDIOS PREVIOS EN EL EXTRANJERO 

Los aspirantes mexicanos o extranjeros, que deseen ingresar a la UNAM al 
ciclo de bachillerato con estudios previos cursados en el extranjero y que 
deberán revalidarlos, siempre y cuando tengan equivalencia con los que se 
imparten en la UNAM, para dicho propósito, deberán acudir a la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios (Subdirección de 
Revalidación), ubicada en el lado sur de la sala de Conciertos 
Nezahualcóyotl, Zona Cultural de Cd. Universitaria, para recoger y entregar 
solicitudes del 25 de mayo al 5 de junio. 
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cibe la investigación sin la formación 
personal de investigadores, que debe re
alizarse en un ambiente en donde se in
cluyan todas las etapas del proceso cien
tífico, desde la planeación de un proyecto 
hasta la publicación de sus resultados. 

Al dictar su cuarto Informe Anual de 
Actividades, correspondiente al año 
1991, que se llevó a cabo en el auditorio 
de dicha dependencia, en presencia del 
doctor José Sarukhán, rector de esta Casa 
de Estudios, el doctor Pi ñero subrayó que 
en sus primeros cuatro años de existencia 
el Centro de Ecología ha crecido rápida
mente y duplicado su planta de investiga
dores, entre los que se encuentran los 
titulares y otros categoría "C". Este cre
cimiento, a una tasa promedio dell7 por 
ciento anual, se basa en una política de 
apoyo a becarios en diferentes áreas de la 
ecología, para obtener un mayor número 
de grupos de investigación con doctorado 
en distintas partes del mundo. 

Apuntóque la diversidad se ha planea
do para cubrir la mayor cantidad de ca m
pos dentro de la disciplina, pero también 
para responder a los cambios que ha teni
do la misma durante los últimos años. De 
esta manera, no sólo se modifican los 
patrones de formación de investigadores, 
para contar con especialistas en las nue
vas áreas, sino que se inician proyectos 
en los campos que en la actualidad tienen 
un desarrollo y una atención mucho ma
yor por parte de los científicos. 

La plantilla de técnicos académicos 
del Centro, señaló el doctor Piñero, tiene 
un perfil profesional que permite resol
ver problemas técnicos relacionados con 
la investigación, en el trabajo de campo, 
laboratorio, cómputo y recopilación de 
información publicada. Ellos se encuen
tran asociados, en lo particular, a un gru
po lidereado normalmente por un inves
tigador. 

Luego de señalar que el CE tiene una 
cierta proporción de técnicos académicos 
que ejercen labores de servicio general en 
áreas de trabajo experimental, biblioteca 
y divulgación, el doctor Daniel Piñero 
comentó que la atención individual del 
desarrollo profesional de estos técnicos 
es la única manera de encontrar solución 
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a problemas que de otra forma serían m u y 
diffciles de resolver. 

La publicación científica del CE du
rante 1991 asciende a 26 artículos de 
investigación original, editados por 22 
revistas. Con ellos, se tienen ya 123 artí
culos de investigación, publicados a par
tir de 1988 hasta hoy en 80 revistas, 15 
de circulación nacional. 

Cabe destacar las contribuciones que 
el Centro ha realizado en las áreas de 
ecofisiología vegetal y demograffa tropi
cal; ecología de la conducta, de comuni
dades y de la conservación. Estas inves
tigaciones contribuyen a entender cuáles 
son las formas de llevar a cabo extensos 
proyectos de vanguardia en ecología de 
México, además de ser la vía para encon
trar nuevos caminos del conocimiento. 

Desde 1988, el Centro ha participado 
en la detección, estudio y manejo de re
servas naturales en zonas estratégicas del 
país. Se reconoce particularmente su tra
bajo en la selva Lacandona; en la Reserva 
de Montes Azules, que es decretada co
mo el área más grande de México de 
selvas tropicales húmedas. 

Con la finalidad de manejar el rubro 
académico de la Estación Chajul, en la 
parte sur de dicha reserva, se han iniciado 
negociaciones con la Secretaría de Desa
rrollo Urbano y Ecología y el gobierno 
del estado de Chiapas. Actualmente se 
tiene en la estación a grupos de académi
cos que manejan diversos proyectos de 
investigación para conocer mejor y con
servar la selva Lacandona, zona en donde 
se acumula un gran porcentaje de la di
versidad biológica de México. 

En lo referente al programa de divul
gación, para dar a conocer la opinión de 
su personal académico sobre problemas 
ambientales, el doctor Piñero apuntó que 
se ha logrado llegar a diversas instancias 
y grupos, tanto de la Universidad como 
fuera de ella, gracias al amplio sentido de 
responsabilidad de los miembros del 
Centro, quienes han participado en la pu
blicación de gran cantidad de artículos, 
libros y notas periodísticas, así como en 
la transmisión de programas de radio y 
televisión. 

Finalmente, manifestó que el desarro
llo del Centro de Ecología es una respon-

sabilidad que la UNAM ha tomado a fin 
de llevar a cabo investigación de alta 
calidad, formar personal a nivel de pos
grado, y para tener impacto en la socie
dad, la cual permite con su financiamien
to el cumplimiento de los objetivos de la 
institución. 

Al hacer uso de la palabra, el rector 
José Sarukhán señaló que la estructura 
académica del CE puede describirse co
mo una población eminentemente jo
ven, con grandes posibilidades de desa
rrollo y crecimiento, que se ve 
favorecida por la oportunidad de inter
cambiar conocimientos y experiencias 
con un amplio sector de investigadores 
titulares del mismo. 

Subrayó que la capacidad de formar 
estudiantes es uno de los atributos más 
interesantes de esta dependencia. Desde 
la integración del programa doctoral en 
ecología se ha duplicado la formación de 
estudiantes; además, este crecimiento no 
ha sido sólo cuantitativo, sino sobre todo 
cualitativo. 

Luego de señalar que el Centro de 
Ecología se ha hecho a sí mismo con 
la ayuda des u comunidad en conjunto, 
el doctor Sarukhán apuntó que los pro
blemas de índole ecológica nacen de 
la actividad individual de los habitan
tes de un país; por ellcf, en la medida 
que se transmita a la sociedad infor
mación veraz, honesta y accesible so
bre el importante papel que juegan las 
expresiones del hombre en todos los 
ámbitos, como lo es el medio ambiente, 
se ganará un terreno valiosísimo para la 
solución de estos problemas, tanto en el 
país como en el mundo. 

Finalmente sostuvo que después de 
sus primeros cuatros años de vida, al 
Centro le esperan tiempos muy intere
santes y de gran responsabilidad, pues 
el futuro promete una enorme expan
sión en el campo de la ecología, espe
cialmente en México. El personal más 
preparado en la materia estará sentado 
al lado de los negociadores internacio
nales en problemas de orden mundial, 
respondiendo a la magnitud de la pro
blemática ecológica y a la forma en que 
se le habrá de enfrentar. O 

Rosa M a ría Gasque 
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Doctor Leopoldo García Colín 

Persiste una frontera aún borrosa 
entre la física y la química 
Las modas internacionales de investigación orillan a sosia yar soluciones 
a problemas de raíz que aún presenta la ciencia 

La transformación de las sustancias, 
los nuevos materiales, la catálisis, 

síntesis de productos con base en el pe
tróleo, la espectroscopia, la aplicación de 
la química a los problemas biológicos, 
aplicación de los conceptoo de la termo
dinámica fuera de equilibrio al transporte 
de membranas, la cinética química, la ca
tálisis enzimática, así como la biotecno
logfa, son posibles aplicaciones en el fu
turo inmediato para la fisicoqufmica y la 
química teórica. 

En lo anterior coincidieron destacados 
especialistas que participaron en la mesa 
redpnda Perspectivas de la Física Quími
ca y la Química Teórica, efectuada el 
pasado 24 de abril en el salón de directo
res de la Facultad de Química. 

Pnsldlum durante la mesa n-donda. 

No obstante, los investigadores sostu
vieron que antes de hablar de un futuro 
específico de estas áreas de la ciencia y 
de pensar en utilizar una tecnología más 
avanzada, como la supercomputadora, se 
deben resolver problemas básicos que re
dundaóan en mejores resultados. 

El doctor Francisco Javier Garfias, 
asesor de la Sedue, comentó que la trans
formación de las sustancias es un campo 
aún poco conocido y no se han aclarado 
los mecanismoo de reacción; sin embar
go, los proqsos catalizadores tienen 
enorme futuro, en particular para comba
tir la contaminación sin tener reacciones 
paralelas o efectos secundarios. 

La Facultad de Química, recomendó, 
debe darle mayor atención a la espectros-

copia, porque nos sirve para resolver pro
blemas de manera muy práctica. 

Para el doctor Leopoldo García Colín, 
miembro de El Colegio Nacional, la fisi
coquímica y la química teórica tienen 
aplicaciones para resolver problemas 
biológicos, en la termodinámica fuera de 
equilibrio y en el transporte de membra
nas, áreas que están progresando enorme
mente. 

Otra utilidad viable de la fisicoqufmi
ca y la química teórica es en la cinética 
química. Asimismo, se pudieran aplicar 
sus conceptos en los procesos de la catá
lisis enzimática y en la biotecnologfa. 

El doctor Jaime Keller, director de la 
FES Cuautitlán, luego de hacer una rese
ña del desarrollo de la fisicoquímica y la 
química teórica, que tuvieron sus grandes 
cambios en los años sesenta y setenta, 
indicó que en este momento la discusión 
de un problema de la ciencia de los ma
teriales se da de tal manera que inmedia
tamente se recurre al uso de loo conceptos 
de f¡sicoquímica, termodinámica y de la 
estructura electrónica. 

Más adelante, el doctor García Colín 
manifestó que en la próxima década debe 
definirse la frontera aún borrosa entre la 
física y la química, lo cual presenta pro
blemas serioo por diversas circunstan-
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cias, como las modas internacionales de 
investigación, porque siempre orillan a la 
gente a investigar determinados aspectos, 
soslayando otros que quizá sean de ma
yor trascendencia. 

Dijo que la ciencia todavía presenta 
problemas que no se han atacado de raíz. 
Hoy en día, a pesar de tener una super
computadora CRA Y, no sabemos calcu
lar la viscosidad de un gas. Ese es un reto 
que ni los físicos teóricos ni los químicos 
han resuelto, y si se aclara será de una 
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manera muy deficiente, porque las ideas 
básicas no están claras. 

Así, el futuro de esta área de la ciencia 
debería primero orientarse a la solución 
de estos problemas elementales, que des
de el punto de vista científico todavía es 
un reto intelectual. 

En un país como el nuestro, consideró, 

., 

en el que se ha hecho un gasto muy fuerte 
en infraestructura material, el reto de la 
gente deberá orientarse a resolver proble
mas que requieran de un poco de materia 
gris y de menos crays. El futuro sería 
mejor si se cultivan estos aspectos funda
mentales y mucho más arraigados. 

Por tanto, en los próximos 10 años 
el desarrollo de esta ciencia deberá orien
tarse a estas ramas, porque todavía hay 
mucho que resolver antes de pasar a la 
supercomputadora. 

Octavio Novara, director del Instituto 
de Física, afirmó que la ciencia que se 
hace con laCRA Y es muy buena, pero es 
una ciencia que no hacen los científicos. 
Coincidió en que a la gran computadora 
se debe llegar cuando ya la pregunta fi
nal, después de un proceso, se ha alcan
zado. Pero no se debe prescindir de ella. 
Si yo sé construir una investigación que 
culmine en esa máquina acudiré a ella, 
pero no buscar que ella haga todo porque 
entonces ganará el premio Nobel. 

Primero debemos entender bien el 
problema que queremos plantear para po
der ir avanzando en la experimentación, 
aplicar la computación y, de ser necesa
rio, utilizar la CRA Y, concluyó. O 

Juan Marcial 
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/ 
Francisco Barnés de Castro 

Desinterés de la juventud 
por las ciencias químicas 
Necesario continuar apoyando la política de apertura nacional a la 
tecnología del mundo, afirmó Fernando Manzanilla 

Pese al avance de la tecnología y el 
incremento de escuelas de educación 

superior, la juventud de nuestro país 
muestra desinterés por la ciencil\ Ejem
plo de lo anterior es la baja matrícula que 
se registra para ingresar a la licenciatura 
en química, señaló el doctor Francisco 
Bamés de Castro, director de la Facultad 
de Química (FQ). 

En el último día de sesiones del Primer 
Simposium La Química en la Universi
dad Nacional Autónoma de México, el 
titular de la FQ de esta Casa de Estudios 
agregó que hace 25 años la industria del 
ramo registraba un nivel de ventas de 
alrededor de m i1500 millones de dólares. 

En la actualidad, esa cantidad ascien
dea 13 mi1500millones;esdecir, es ocho 
veces mayor a la primera. En este sentido, 
advirtió que de continuar la tendencia a 
la baja en la matrícula de química, la 
industria del ramo va a registrar una gra
ve falta de recursos humanos. 

Al impartir la conferencia La Quími
ca en la UNAM en los Próximos 25 
años, puntualizó que en la actualidad el 
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UNAM 

número de egresados del área en nuestro 
país es de aproximadamente siete mil 
estudiantes. 

Al hacer una comparación con Esta
dos Unidos y Canadá, en vista de la vir
tual firma del Tratado de Libre Comer-

cio, dijo que mientras México prepara 50 
maestros por afio en la rama química, en 
Canadá esa cantidad asciende a 170 y en 
EU a mil. 

A nivel doctorado, la situación en Mé
xico es realmente alarmante; pues du
rante el último año en las instituciones 
que ofrecen ese tipo de estudios no se 
ha graduado ninguno. En EU y Canadá, 
la situación es muy diferente. En el 
primero se cuentan 600 egresados y en el 
segundo 50. 

Ante tal panorama, el doctor Bamés 
de Castro habló de la necesidad de que 
los químicos del mañana cuenten con la 
capacidad para enfrentar las de~andas 
del nuevo mundo. 

Para ello, a nivel licenciatura "necesi
tamos una enseñanza más activa", por 
medio de la cual el estudiante en lugar de 
memorizar, aprenda y razone, concluyó 
el titular de la Facultad de Química. 

El ingeniero Fernando Manzanilla Se
villa, director del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), habló de la necesi
dad de continuar apoyando la política 
nacional de apertura a los avances mun
diales y los centros de investigación 
para estimular la creatividad y generar 
tecnología de punta. 

En una ponencia lefda por el ingeniero 
Ricardo Trujillo, funcionario del IMP, 
agregó que es recomendable dar un ma
yor impulso a la investigación aplicada y 
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orientarla a atender problemas específi
cos prioritarios, como la contaminación, 
energéticos y alimentos. 

Por último, el ingeniero Manzanilla 
recomendó establecer programas educa
tivos orientados a la excelencia académi
ca, como prioridad institucional; promo
ver, dentro del perfil educativo, el 
desarrollo de habilidades que proporcio
nen a loo alumnos un potencial efectivo 
para la transformación y modernización 
del país; mantener un enfoque pragmáti
co en la formación de los ingenieros quí
mic:Os y estimular el arraigo de maestros 
con experiencia. 

Asimismo, mantener y estimular la 
vinculación con el sector industrial y pro
piciar la preservación y el reconocimien
to de los "altos valores nacionales entre 
los diversos elemeqtos de la comunidad 
académica para incrementar una actitud 
patriótica en beneficio de nuestro país". 

El doctor Salvador Malo Alvarez, se
cretario General de la UNAM, reconoció 
la necesidad de un enfoque mucho más 
pragmático en la enseñanza: enseñar a 
hacer, a decidir, a actuar y a tomar deci
siones ante los problemas y dificultades. 

Agregó que en relación con la inves
tigación se dará un mayor énfasis en to
das las facultades y escuelas de la Uni
versidad, con lo cual se espera que en un 
promedio de cinco años alrededor del 30 
por ciento de la planta de profesores se 
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encuentren dentro del Sistema Nacional 
de Investigadores; en especial los de la 
Facultad de Química. 

Para lograr lo anterior "tenemoo que 
empezar a ser mucho más abiertos en 
nuestros posgrados y pedir más cali-' 
dad"; no hay institución en México que 
tenga la capacidad de posgrado como la 
tiene la Universidad Nacional; por tanto, 
hay que aprovecharla y qué mejor que 
incorporar estudiantes de otras universi
dades del país, con el fin de que haya una 
mayor participación de las demás institu
ciones de educación superior de México 
en el pos grado de la UNAM. 

Sin embargo, aclaró que debido a la 
naturaleza misma de la Universidad la 
sociedad y el país no conocen la riqueza 
de nuestra Casa de Estudios, lo que existe 
y se vive en ella. Por lo tanto, ahora la 
preocupación debe ser dar a conocer a 
todo México la grandeza de nuestra Ins
titución. 

En un país con las características del 
nuestro, agregó, se deben realizar gran
des proyectos, ambiciosos, con claros ob
jetivoo que atraigan y hagan sentir que se 
va a lograr algo importante. Esta es la 
única forma de entusiasmar a la pobla
ción y de lograr su apoyo. 

Aclaró que el hablar de grandes pro
yectos significa que deben ser relevantes, 
que se puedan explicar a la sociedad y 
que tengan el componente científico. 

En tono optimista, el doctor Malo co-

mentó que hay que 1ograr y, en algunos 
casos ya se está haciendo, una mayor 
calidad en loo programas de estudio, pero 
no a través precisamente de un agregado . 
de materias sin ninguna CÓherencia y sen
tido, sino de una mayor flexibilidad en 
los programas de estudio. 

Finalmente habló de la necesidad de 
una planeación como la que se está lle
vando a cabo en estos momentos, pues 
nos ayuda a pensar en el tipo de estrate
gias que debemos re31izar, además de 
que nos permite conocer si vamos avan
zando o no. O 
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Investigación pionera en el mundo 

Estudian material genético de restos 
humanos para precisar nuestro origen 
En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM un grupo 
de especialistas aporta avances mundiales en este tipo de análisis 

• Quiénes y cómo eran los antiguos 
¿ habitantes de este territorio?¿ Có
mo saberlo, si de ellos sólo queda el 
recuerdo, algunas ruinas de casas, tem
plos y unos pocos de sus huesos? 

Sumándose a quienes tratan de res
ponder estas preguntas indagando en 
nuestro pasado, un grupo de antropólo
gos, químicos y biólogos, dirigidos por la 
maestra en ciencias químicas Rocío Var
gas Sanders, analiza material genético en 
restos óseos prehispánicos y coloniales, 
en el Instituto de Investigaciones Biomé
dicas (IIB) de la UNAM. 

Precisamente, Material Genético de 
Restos Prehispánicos y Coloniales es el 
nombre de este proyecto, pionero en el 
aislamiento y caracterización de estos 
materiales, pero hasta ahora difundido 
sólo en México. 

Inicia la aventura 

La idea de esta investigación surgió en 
1985, cuando la maestra Vargas Sanders 
asistió a una plática sobre parentesco. 
Para entonces, con el avance y desarrollo 
de las técnicas de microscopía electróni
ca, de la bioquímica y de la biología 
molecular, se habían logrado descubri
mientos importantes en la antropología 
biológica. 

Se conocían datos referentes a la com
posición química, histología y rutas me
tabólicas en huesos fósiles de dinosaurios 
de 80 millones de años de edad; se había 
identificado cromatina y ribosomas en 
insectos preservados en ámbar; se aisló y 
caracterizó material genético de tejido 
muscular desecado y congelado de ma
muts, con una antigüedad de 10 a 53 mil 
años, y se había clonado ácido desoxirri
bonucleico (ADN) mitocondrial obteni
do de la cuaga, un miembro extinto de la 
familia de los caballos. 
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Sólo un año después se publicó el 
hallazgo de un cerebro humano en un 
pantano de florida, con una antigüedad 
de ocho mil años, preservado dentro de 
su cráneo, al que se le hicieron estudios 
anatómicos, histológicos y moleculares, 
como el aislamiento e identificación de 
ADN mitocondrial. Se dio a conocer, ese 
mismo año, el aislado, clonación y a m pli
ficación de ADN de momias de dos mil 
años de antigüedad. Por otro lado, utili
zando técnicas inmunológicas, se intentó 
clasificar los restos humanos con base en 
los grupos sanguíneos (A,B,O) y la he
moglobina. 

Fue entonces, afirma Vargas Sanders, 
cuando nos planteamos aislar y caracte
rizar ADN de restos humanos de varios 
cientos de años de antigüedad. Si lo lo
grábamos, podríamos plantear un estudio 
sistemático a nivel poblacional. 

Qué informan nuestros huesos 

Los primeros restos óseos para el pro
yecto fueron obtenidos de un ejemplar 
perteneciente al Entierro 1 del Peñón del 
Marqués, Iztapalapa, Distrito Federal, 
con una antigüedad de 650 a 750 años. 
Para estudiar su AD N, primero se aisló el 
material genético del tejido óseo, por me
dio de técnicas bioquímicas como extrac
ción con fenolcloroformo y precipitación 
del material con etanol. 

Posteriormente, seconfirmóla natura
leza del material purificado mediante ge
les de agarosa, digestión con diversas 
enzimas y determinación de su espectro 
de absorción. La demostración de que las 
preparaciones de ADN son de origen hu
mano tiene como base los resultados ob
tenidos por medio de las técnicas de hi
bridación con el gene de la beta globina 
humana, lo que indica que el material no 
es de origen bacteriano ni de hongos. 

Luego, fueron analizadas muestras 
óseas de diversas regiones y antigüeda
des: once entierros del sitio Cuachilco, 
Azcapotzalco; restos procedentes de Tia
telolco y del Templo Mayor; huesos de 
Ostoyehualco, Teotihuacan (proporcio
nados por el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM); restos co
loniales del osario de la Iglesia de la 
Soledad (difíciles de analizar por la pre
sencia del mestizaje), y dos muestras de 
material óseo encontrado en Veracruz 
que, por las características del entierro a 
que pertenecieron, hacen suponer corres
ponden a los primeros españoles sepulta
dos en territorio mexicano. 

Estas primeras experiencias, dice la 
directora del proyecto, nos permitieron 
pulir los métodos y técnicas para llevar a 
cabo análisis con restos óseos más abun
dantes y de mayor edad. Asimismo, 
abren nuevas posibilidades de estudio en 
el campo de la antropología física, pues 
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ahora es posible fundamentar y desarro
llar nuevas lineas de investigación con 
huesos, como el análisis de las propieda
des, estructura, organización y evolución 
de genes humanos. También hacen posi
ble el conocimiento e identificación de 
polimorfismos y variabilidad genética 
(analizado en poblaciones vivientes), con 
objeto de determinar enfermedades gené
ticas, parentescos, patrones. de migración 
y su relación con algunos grupos étnicos 
actuales. 

Lo que hacía falta para avanzar en 
el trabajo eran muestras más abundan
tes, que se consiguieron apenas el año 
pasado. 

Osamentas de Tu/a, Hidalgo 

Restos óseos de 130 individuos proce
dentes de Tula, Hidalgo, fueron propor
cionados a este equipo de investigadores 
por el Departamento de Salvamento Ar
queológico del Instituto Nacional de An-

• 
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tropología e Historia (INAH). Los hue
sos, con una antigüedad de 800 a mil lOO 
años, fueron localizados en las áreas co· 
nocidas como Plaza Chamay, Zapata 11, 
Viaducto y Malinche. 

Al igual que los restos procedentes de 
Iztapalapa, los huesos de origen tolteca 
se sometieron a los procesos de triturado 
(un gramo de cada ejemplar); al bioquí
mico, para la obtención del material ge
nético, y al estudio de éste bajo criterios 
determinados (espectrofotometrfa, apli
cación de DNAsa, cuantificación y "co
rrida" en gel de agarosa). 

Hasta ahora, ésta es la colección ósea 
más importante, debido al número de in
dividuos, lo que permitirá inferir relacio
nes ~e parentesco. Por lo pronto, ha sido 
aislado el DNA; el reporte será presenta
do para su publicación en la literatura 
especializada, en fecha próxima. 

El equipo de trabajo que lleva a cabo 
la investigación está inegrado por Mario 
Millones, Consuelo Enrfquez, Laura 
Huicochea, Blanca González, Gabriela 
Trejo, Vera flores, Raúl Chávez y Rocío 
Vargas, quien lo dirige. 

Cada uno ha planteado proyectos in
dividuales que den continuidad a su tra
bajo de equipo; entre otros, destacan: Pa
rentesco en Ostoyehualco, Teotihuacan; 
la relación de lo hasta ahora analizado 
con material perteneciente a otras pobla
ciones; el estudio sobre el sexo; el análi
sis en tejido momificado. 

Interdisciplina 

Una vez que los restos óseos están 
totalmente analizados, es necesario con
textualizarlos, es decir, retomar la infor
mación históiica y arqueológica para in
terpretar con mayor precisión. La historia 
documental (fuentes historiográficas) y 
el contexto arqueológico (lugar, orienta
ción, profundidad, material asociado, et
cétera) sumado a los resultados del aná
lisis de DNA brindará respuestas con 
mejores fundamentos sobre quiénes y có
mo eran los antiguos habitantes de nues
tro país. O 

M a. Guadalupe Gómez 
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En México ... 
> 1 

nizado por la CNDH, el Instituto Nacio
nal Indigenista y la FCPyS, e inaugurado 
por el rector Ja.é Sarukhán, el doctor 
Joseph Hodura, del Colegio de la Fronte
ra Norte, sentenció que si las migraciones 
siguen sin atenderse adecuadamente, se
rán el primer detonador social del Méxi
co posrevolucionario. 

En las negociaciones del1LC no se ha 
considerado en su real nivel la situación 
de los grupos migrantes, y la moderniza
ción es una amenaza para la integridad de 
los indígenas; por ello este problema de
be tener un buen manejo, sob(e todo si se 
pretende llegar a los mayores niveles de 
gobernabilidad. 

Dijo que el campo es, hoy más que 
nunca, sumamente expulsor por el au
men!o de tecnología y nuevos modos de 
producción, lo cual soslaya a los grupos 
étnicos e indígenas no protegidos. Ade
más, el corporativismo ya carece de legi
timidad. Entonces. ¿quién los defenderá? 
¿Sólo la CNDH?, se preguntó. 

mGACEI'A 
u.tUNAM 

GuW~nno Esplnoza, Rosario Green, José Sarukhán y Juan Ftll~ Lnl. 

Finalmente, dijo que hay abundancia 
de datos sobre el número de m igrantes 
internos, pero no se cuenta con una teoría 
de la migración. 

Para la maestra Maya Lorena Pérez 

Ruiz, el fondo real de la migración inter
na es que no se reconoce su situación 
constitucional. Con las reformas alar
tículo 27 se puede decir que hay indicios 
para tal efecto, pero el que se debe modi
ficar también es el cuarto, a fin de que se 
acepten como grupos sociales y se les 
reconozca genuinas formas de organiza
ción. 

Es necesario respetar las formas de 
educación de los indígenas y sus dere
chos humanos. En esas posibles refonnas 
se debe tomar en cuenta, asimismo, las 
condiciones de los grupos migran tes. 

En la ceremonia de inauguración, tras 
de que el Rector propuso que en todos los 
estudios referentes a los movimientos 
migratorios se incluyan los efectos eco
lógicos que este tipo de movimientos 
implica, ya que afectan la cultura y 
estabilidad de estos grupos, los proce
sos productivos y sus condiciones so
cioeconóm icas, la doctora Rosario 
Green, secretaria ejecutiva de 
la CNDH, dijo que la migración interna 
ofrece a los grupos indígenas condicio
nes de vulnerabilidad extrema, por 
abandonar sus entornos naturales y habi
tar otros que no les corresponde, lo cual 
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les hace perder aquellas instancias de 
protección más inmediata o directa, co
mo su tierra y familia. 

La Comisión tiene como mandato, co
mentó, la protección de los grupos más 
necesitados y especialmente vulnerables; 
no sólo atiende las demandas de indivi
duos o sectores sociales, sino que en sus 
labores de prevención pretende adelan
tarse para detectar dónde hay posibilida
des de que surjan violaciones a los dere
chos humanos y evitar que ocurran. 

De acuerdo con Guillermo Espinoza, 
director general de la CNDH, en el pro
ceso actual de globalización uno de los 
sectores donde se da el mayor número de 
violaciones a los derechos humanos, co
mo los laborales, es el de los migrantes 
internos. 

Señaló que los casi cinco millones de 
migran tes internos, en su mayoría indíge
nas, abandonan sus lugares de origen en 
busca de mejores condiciones de vida, 
por lo que los centros de investigación y 
enseñanza deben participar en la atención 
y estudio de esta problemática. 

El director de la FCPyS, Juan Felipe 
Leal, externó que el problema de la mi
gración no es único ni de una raza en 
común ni de una cultura. Simplemente es 
un problema humano. 

No obstante los logros en materia 
jurídica y de respeto a los derechos 
humanos persiste la injusticia y la vio
lación a los mismos. México no es la 
excepción; aquí, las violaciones se dan, 
sobre todo en las etnias indígenas, por 
su situación deplorable que las ha lle
vado a convertirse en trashumantes en 
su propio país. 

Continuará el fenómeno migratorio 

Como consecuencia del fin del reparto 
agrario y la apertura en gran escala de 
capital privado al campo, las reformas al 
artículo 27 com¡titucional tenderán a in
crementarse, así como el ya considerable 
volumen de trabajo y de trabajadores asa
lariados, aseguró el actuario José Arturo 
López, director de Procuración de Justi
cia del Instituto Nacional Indigenista 
(INI). 

Al participar en este seminario, dijo el 
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especialista que uno de los efectos que 
propiciará la mencionada reforma es la 
continuación e incremento del fenómeno 
migratorio. 

Esto se debe, precisó, a que en la zona 
norte del país existe mucho mayor poten
cial para la entrada del capital en gran 
escala; ésta ha sido y seguirá siendo don
de se demande mayor cantidad de fuerza 
de trabajo; mientras que el sureste, región 
poco atractiva para la entrada del capital, 
continuará siendo la región impulsora de 
esa fuerza. 

Durante su intervención en la mesa 
Aspectos Jurídicos y Protección al Mi
grante, indicó el funcionario del INI que 
el trasfondo de la reforma es justamente 
revertir el minifundio, factor adicional 
que se erige para expulsar a la fuerza de 
trabajo. 

Esto, dijo, significa por un lado que 
aumentará el trabajo asalariado del cam
pesino y, por otro, que los volúmenes de 
migración actuales crecerán. 

José Arturo López explicó que la en
trada de capital al campo sigue criterios 
de rentabilidad y beneficio en condicio
nes de competencia a escala mundial. 
Con base en las dramáticas condiciones 
de trabajo y vida de millones de jornale
ros agrícolas en México, se puede argu
mentar que hoy más que nunca el asunto 
de protección y el respeto a los derechos 
humanos se torna particularmente impor
tante. 

Al referirse a la sindicalización, el ac
tuario consideró que un sindicato de jor
naleros es básicamente una forma de or
ganización para la defensa de sus 
derechos laborales. Y en este mismo sen
tido, sindicalizar significa promover, 
apoyar y fortalecer ciertos procesos orga
niza ti vos. 

Sin embargo, aclaró, hay que ser muy 
cuidadosos para no trasladar mecánica
mente modelos de sindicalización urba
no-fabril al medio rural, pues han proba
do ampliamente su inoperancia en esas 
regiones, además de que, sin menoscabar 
los beneficios que han aportado a la clase 
obrera mexicana, requieren de una seria 
revisión, para adecuarlos a las condicio
nes actuales del pafs. 

La situación, agregó, enfrenta retos 

aún mayores, desafíos que requieren de 
mucha creatividad, imaginación, infor
mación, teoría y, sobre todo, de un com
promiso y respeto para dejar que sean los 
propios jornaleros quienes definan sus 
formas de organización laboral. 

La organización sindical es incipiente 
y, aunque no lo fuera, difícilmente la 

> 
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cuestión de los sindicatos es la solución 
para la problemática de los derechos hu
manos de los jornaleros. Es decir, además 
del fortalecimiento de esas organizacio
nes para fines laborales, habrá que pro
mover métodos que incidan en la educa-

En la Unión Soviética y pafses afines 
jamás existió el socialismo, sólo se 

instituyó un sistema capitalista burocrá
tico, pues no se eliminaron la plusvalía ni 
la explotación del trabajo asalariado; por 
lo tanto, la hipótesis socialista aún está 
por realizarse. 

En lo anterior coincidieron los inves
tigadores Guillermo Rouset y Carlos Fé
lix, al participar en la mesa redonda sobre 
la Génesis histórica del desmembramien
to de la Unión Soviética, realizada en la 
Facultad de Psicología. 

El politólogo Guillermo Rouset aña
dió que lo sucedido en los llamados paí
ses socialistas fue la transferencia de la 
propiedad privada al Estado, sin cambiar 
las relaciones de producción existentes 
en el capitalismo, por lo que esta acción 
sólo apuntaló y perpetuó al Estado buro
crático. 

Lo anterior provocó el crecimiento 
progresivo y acelerado, y la hipertrofia de 
la burocracia estatal, administrativa y po
lítica; la transferencia de intereses políti
cos y económicos que procuraron los má
ximos beneficios en provecho personal; 
también originó que el poder político de 
un burócrata radicara en la cantidad de 
presupuesto del que disponía y en el nú
mero de trabajadores a su servicio. 

Guillermo Rouset señaló además que 
la Revolución Rusa sólo podía tener un 
carácterdemocrático,perosequedóensu 
etapa inicial, ya que el partido bolchevi
que se adueñó del poder político ::-n vez 
de efectuar la dictadura del proletariado, 
"que en forma positiva es convertir a los 
productores en autogobierno; es decir, 
que gestionen y administren su propio 
trabajo productivo, sin mediadores". 

Consecuencia de la perpetuación de 
relaciones capitalistas arcaicas y el auto-

ción, salud y vivienda, en general 
detectar la manera de proteger a estos 
hombres. 

En este sentido, el titular de la Procu
ración de Justicia del INI resaltó que 
además de voluntad política, e incluso de 
una organización de los jornaleros, se 
deben encontrar fórmulas de concerta-

Guillermo Rouset 

ción entre éstos y los empleadores, eji
datarios y avecindados, entre Estado y 
campesinos, que dediquen mayores re
cursos a la producción y al bienestar de 
la sociedad. O 

Juan Marcial 
Alberto G. Navarro 

Jamás existió el socialismo en la 
Unión Soviética y países afines 

ritarismo fueron los estallidos recientes 
en la ex URSS y sus países periféricos, 
pero esto -dijo Rouset- "no supone el 
fracaso del socialismo ni la invalidación 
del marxismo, menos aún el fin de la 
historia y la consiguiente perpetuidad de 

la forma capitalista imperante en los Es
tados Unidos". 

El socialismo, finalizó, sólo es una 
hipótesis nunca realizada, fundada so
bre el desarrollo actual y la proyección 
probable de la acción de las leyes eco
nómicas; nunca existió ni se realizó, 
porque la condición de existencia es la. 
abolición del trabajo asalariado, por lo 
tanto, la exclusión de la plusvalía; así, 
en la URSS sólo hubo una nueva forma 
de capitalismo. O 
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NUCLEOSÍNTESIS 

Toda la materia está compuesta por 
unos cuantos elementos químicos 
que, a su vez, están formados por pro
tones y electrones. 

Con la aplicación de la espectros
copia al análisis de la luz que proviene 
de los diversos cuerpos celestes sé 
inició el estudio de la composición 
química del Universo, ya que per
mitió conocer los elementos que lo 
constituyen, así como su estado físico 
y su cantidad relativa. Uno de los 
grandes descubrimientos fue que to
do el Universo conocido está com
puesto por los mismos elementos quí
micos que existen en la Tierra; no se 
ha descubierto ningún otro, a pesar 
de que se han tomado muestras de 
miles de millones de años luz cúbicos 
del espacio. 

En las últimas décadas ha avanza
do enormemente el estudio del origen 
del Universo y entre las observacio
nes cosmológicas destacan la expan
sión del Universo, la existencia de la 
radiación de fondo y la constancia de 
la abundancia de los elementos lige
ros. El que la proporción de elemen
tos químicos como el helio sea tan 
parecida en los diferentes objetos 
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cósmicos implica que éstos se forma
ron simultáneamente, en un evento 
único, como pudo haber sido la Gran 
Explosión. Por número, el 90% del 
Universo es hidrógeno, mientras que 
el 8% es helio. 

Se supone que un segundo des
pués de iniciada la Gran Explosión se 
sintetizaron los elementos químicos 
ligeros (hidrógeno, helio, litio), a par
tir de cuarks que, a su vez, formaron 
protones y neutrones. 

Muchos millones de años des
pués, las estrellas se encargarían de 
producir el resto de los elementos 
(carbono, nitrógeno, oxígeno y hierro 
entre otros) por medio de las reaccio
nes termonucleares, que ocurren en 
su interior, por captura de neutrones 
durante las explosiones de supernova. 

A diferencia de la producción de 
helio pregaláctico, que le tomó al 
Universo 100 segundos, los elementos 
generados a partir de la nucleosínte
sis se empezaron a formar hace unos 
10 mil millones de años y siguen sin
tetizándose en nuestros días en el in
terior de todas las estrellas. Cuando 
estrellas que tienen una masa seme
jante o mayor a la del Sol mueren, 
arrojan al espacio los elementos quí
micos procesados en su interior, a 
partir de estos desechos se forman las 
estrellas nuevas así como los cuerpos 



menores que las acompañan, plane
tas, lunas y cometas. 

La teoría de la Gran Explosión ha 
reunido a astrónomos y físicos para 
tratar de entender las condiciones del 
Universo temprano. El estudio de la 
evolución química del Universo ha si
do uno de los campos de estudio más 
importantes de la astronomía mexica
na. 

La proporción de los elementos 
químicos en la Tierra es distinta a la 
del resto del Universo porque se for
mó a partir de la aglomeración de 
polvos cercanos al Sol recién nacido. 
Este derritió todas las substancias vo
látiles, así que la Tierra sólo se pudo 
formar de materia refractaria. Los 
planetas gigantes como Júpiter y Sa
turno, que se formaron relativamente 
lejos del Sol, tienen una composición 
química similar a la del Sol y a la del 
resto del Universo: principalmente 
hidrógeno y helio y trazas de otros 
elementos. 

ENCUENTRO CON UNA 
ROCA 

Desde hace más de cien años se 
sabe que existen pequeños cuerpos en 
el llamado "cinturón de asteroides". 
Con un telescopio se pueden observar 
como puntitos luminosos. Muchos se 
descubrieron por las trazas que dejan· 
en placas fotográficas, producto de su 
movimiento, que asemejan una espe
cie de raya sobre el fondo de estrellas. 
Los asteroides son rocas tan peque
ñas que no se había logrado observar 
directamente su estructura. Desde 
luego que sus formas se infirieron teó
ricamente por la manera en que ocul
tan a las estrellas cuando pasan frente 
a ellas. Probablemente algunos de los 
lectores han visto simulaciones de as
teroides en películas de ciencia fic-
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ción: grandes rocas irregulares y os
curas, cubiertas de grietas y cráteres; 
los asteroides observados resultaron 
ser muy parecidos. 

En 1991, la NASA envió al espacio 
la nave-sonda Galileo para que hicie
ra un análisis de Júpiter y de algunas 
de sus magníficas lunas; poste
riormente debía salir del plano del 
sistema solar para estudiar los polos 
de Júpiter y del Sol. Durante su reco
rrido por el espacio interplanetario 
obtuvo la fotografía de un asteroide. 
Se trata de Gaspra, una roca de unos 
12 por 20 kilómetros. 

Gaspra es un asteroide del tipo 
más común, conocido como rocoso 
del tipo S. Estos asteroides pueden 
ser remanentes de las rocas que se 
aglutinaron para formar los planetas 
y satélites del sistema solar o bien 
fragmentos de lo que alguna vez fue 
un asteroide de dimensiones mayo
res. Se piensa que Gaspra es un frag
mento de ~tsteroide; en cambio, Ida 
- cerca del cual pasará en breve la 
nave Galileo- es del primer tipo, es 
decir, un "planetesimal". 

La forma irregular de los asteroi
des se debe a que han sufrido múlti
ples colisiones durante su larga vida 
( 4 500 millones de años, como el resto 

de sistema solar) y a que su masa es 
pequeña y por consiguiente, la fuerza 
de gravedad no es lo suficientemente 
intensa como para volverles a dar. for
ma esférica. La razón por la que pro
bablemente Gaspra tiene pocos crá
teres de impacto es que su superficie 

· es relativamente joven (unos 500 mi
llones de años). Parece tener algunos 
meteoritos incrustados en la superfi
cie. 

· Debido a que Galileo ha tenido 
fallas en una de sus antenas, las fotos 
de mejor resolución, mostrando es
tructuras de hasta 100 metros, fueron 
transmitidas recientemente, aun 
cuando el encuentro con Gaspra fue 
en octubre de 1991. 

Los otros dos posibles asteroides 
que se han fotografiado son Fobos y 
Deimos, las lunas de Marte, que pro
bablemente fueron atrapados por el 
planeta. 

ASTRONOMíA DESDE 
lA ANTÁRIIDA 

U no de los sueños de los astróno
mos es poder contar con un observa
torio astronómico en la Antártida. 
Una de las ventajas es que durante su 
largo invierno se puede observar el 
_ielo nocturno a lo largo de las 24 
horas del día; otra es la ausencia de 
vapor de agua, el cual absorbe parte 
de la radiación infrarroja producida 
por estrellas más frías que el Sol y por 
polvo interestelar. Además, en el polo 
sur la altitud es de 3,000 metros y la 
emisión infrarroja de la Tierra debida 
a su temperatura se reduce. Desde 
luego que las desventajas son múlti
ples. El largo invierno impide el acce
so al polo sur durante 7 meses del año. 
Las temperaturas bajísimas dificultan 
el trabajo, primero porque los instru
mentos mecánicos no trabajan bien y, 



s~--~~------------------------------------
y o que impide .,... int.eP,Qón entre 
Uos países latinoamcriamos no ca, co
mo mucbol te6ricos sostienen, la falla de 
ccmnmfas complementarias, sino la au
sencia de una voluntad política para lo
graráta, afirmóeldoctclr Horacio Ccrut
ti, investigador del Centro de Estudios 
Latiooamcricanos de la Faalltad de Füo
soffa y Letras deJa UNAM. 

Durante su participación en un ciclo 
de confaenclas organizado en la F&all
tad de Psioologfa de esta Casa de Estu
dios, sastuvo que la democracia constitu
ye un viejo anhelo de los pueblos 
latinoamericanos que siempre vieron en 
eUaun ideal a a--. 

"No creo equivocarme al afirmar que 
en la mayoría de los sec¡:tores ciudadanos, 
civiles y populares de esta región, la con
signa de que "la peor dcmoaacia es pre
ferible a la mejor dictadura", constituye 
una convicción oonccptuada. 

Planteó que la división de poderes, la 
pmctica del voto y la delegación del ejer
cicio del poder constituyen caracterfsti
cas necesarias. pero no sufiCientes de la 
democracia, ansiada por décadas en 
nuestra Am6rica. 

"En el oontexto lmtórico de oonyun
tura, verdaderamente marginal de la pre
sencia de América latina y de sus in
fluencias a nivel mundial, es necesario 

La democracia, viejo anhelo latinoamericano 

Sólo con voluntad política podrán 
integrarse los países de la región 

En el contexto de una realidad mar¡inal, de la presencia de América 
Latina en el mundo, es necesario replantearse este problema. 

replantear el problema. Especialmente en 
el momento que declinó la úJtima oleada 
de dictaduras militares y algunos poUti
cos, •f oomo politólogos, levantaron la 
bandera del retomo a la demOc:dcia. • 

Este objetivo despertó las expectati
vas de sociedades sometid• durante mu
chos anos a la violencia y el terror inter
no, empleádos bajo la justificación de 
proteger la seguridad nacional. 

Pero esta nostalgia de un régimen de. 
derecho, precisó, no pudo esconder la 
falacia de la formulación "retomo a la 
democracia", porque eso significa "algo 
que fue y a lo que se puede regresar", y 
la historiografía, así como la memoria 
nos dicen claramente que en nuestra 
América ha sido muy parcial y limitada
mente practicada la democracia. 

Asimismo, consideró que probable
mente toda la historia de ese sistema ins
titucional en el continente sur pueda re
mitirse a la fórmula oolonial "se acata 
pero no se aunple". Hemos tenido una 
facbada de democracia "con una trastien
da que sonreía pícaramente entre bamba
linas". 

Eldottor CeruUiSO!ituvO que existe un 

régiolen dcmoaático en donde, porrazo
nes del ejercicio formal del voto o por 
ot~ más sustanciales de la estructura 
misma de la distribución de la riqueza, las 
grandes mayorías quedan formalmente 
excluidas. 

El mito del Estado ha sido desplazado 
en una corriente de reflexión endógena, 
antes del impacto positivo de la ideología 
no liberal, por una propuesta de ejercicio 
poUtico que ignora la cuestión social. 

Al preguntar en qué oondiciones se da 
la democracia en esta región, indicó que 
en el contexto mundial se ha pasado de 
una guerra fría a un-panorama internacio
nal de mercado caliente, donde la compe
tividad y la productividad son los crite
rios para medir posibilidades futuras. 

"De ahí que articular desarrollo, de
mocracia y justicia aparece como el 
gran desafio. Esto desde la base misma 
de nuestra sociedad y para que poda
mos transitar -en el cumplimiento de un 
viejo sueno latinoamericano- de la de
mocracia gobernada a la gobernante", 
subrayó. O 

Jaime R. Villagrana 



C
on el fin de ampliar y desarrollar 
conocimientos y técnicas básicas pa

ra la formación de unidades canófilas, se 
inauguró el Primer Curso Internacional 
de Formación y Actualización de Mane
jadores de Perros de Búsqueda y Rescate, 
organizado por la UNAM, la Secretaría 

de Gobernación y la embajada de Francia 
en México. 

Al hacer la declaratoria inaugural, el 
licenciado Arturo Vilchis Esquive!, titu
lar de Coordinación Sectorial de la Direc
ción General de Protección Civil, adscri
ta a Gobernación, afirmó que este curso 
abre nuevas posibilidades a la protección 
ciudadana en cuanto a prevención de de
sastres se refiere. 

Este curso se caracteriza por la parti
cipación corresponsable y comprometida 
de todos los sectores organizados con el 
fin de propiciar cambios de mentalidad y 
de actitudes que redunden en una mejor 
cultura de la protección. 

Una serie de acciones llevadas a cabo 
entre las autoridades del Sistema Nacio
nal de Protección Civil y la UNAM, agre
gó, "nos permiten asistir hoy al inicio de 
este curso que, además de los propósitos 
académicos y pedagógicos específicos, 
tiene un objetivo fundamental: la profe
sionalización de los recursos humanos 
que de manera entusiasta, espontánea y 
ordenada participan en actividades de 
respuesta a emergencias. 

"Además, se buscó y obtuvo la parti
cipación del gobierno de Francia, que por 
conducto de su embajada en México con
curre con instructores de la más alta cali
dad que, sin duda, contribuirán al logro 

Participación 

Reclama el cor 
la prevención 

Fue inaugurado el Primer O 
Actualización de Manejadon 



de la UNAM 

miso de todos 
los desastres 
ternacional de Formación y 

de Búsqueda y Rescate 

de las metas propuestas", indicó el fun

cionario. 
Por su parte, el licenciado Brígido Na

varrete Fimbres, director general de Pro
tección a la Comunidad de la UNAM, 
destacó el esfuerzo de nuestra Casa de 
Estudios para atender, con oportunidad, 
"los siniestros y desastres que acontezcan 
en nuestro país", y estableció su compro
miso de trabajo permanente para el bene
ficio social. 

Los ciudadanos tenemos memoria, los 
funcionarios responsabilidades y la so
ciedad una gran coyuntura para poder 
participar: aprovechémosla y demos 
marcha a las acciones que determina la 
protección civil, subrayó. 

A la ceremonia, efectuada en el audi
torio del Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred), asistieron tam
bién el ingeniero Santiago Mota, director 
general del mencionado centro; el doctor 
Fernando Ortiz Rouzaut, coordinador ge
neral del Programa de Manejadores de 
Perros de Búsqueda y Rescate de la 
UNAM, y el ingeniero Conrado Rodrí
guez Hernández, subdirector de la divi
sión general de Protección Civil del 

DDF. O 

Raúl Correa 
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Tendrá lugar en la ciudad de México 
el 111 Encuentro de Traductores 

Del19 al 22 de mayo, en diferentes 
recintos de la ciudad de México, se 

llevará a cabo el III Encuentro Interna
cional de Traductores literarios, activi
dad cultural en la que participan 35 espe
cialistas nacionales y extranjeros, 
quienes debatirán sobre diferentes temas 
que atañen directa e indirectamente el 
quehacer de esa actividad. 

Para el III Encuentro se reunieron las 
principales instituciones del país, a fin de 
trabajar y estudiar conjuntamente los 
problemas que tiene esa materia, así co
mo discutir, apoyarse y enriquecer la im
portante pero poco reconocida labor del 
tradu~tor. 

Entre los organismoo participantes es
tán: la Universidad Nacional Autónoma 
de México, mediante la Coordinación de 
Difusión Cultural y la Facultad de Filo
soff& y Letras; El Colegio de México; el 
Instituto Superior de Intérpretes y Tra
ductores; la Universidad Intercontinen
tal; el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, así como el Centro de Infor
mación y Promoción de Literatura, de
pendiente del Instituto Nacional de Be
llas Artes y la Secretaría de Relaci~mes 
Exteriores. 

Guillermo Rousset Banda, participan
te en las anteriores emisiones del encuen
tro, comentó que loo objetivos de las edi
ciones pasadas no se han cumplido del 
todo porque existen realidades distintas, 
de acuerdo con las experiencias de los 
países, al situar mexicanos y extranjeros 
sus opiniones respecto a la problemática 
de la traducción literaria. Para el tercer 
encuentro los temas están encaminados 
hacia las mismas metas. 

El programa' de trabajo de esta edición 
inicia en el Aula Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras, a las 10:15 horas, con 
la conferencia inaugural La Traducción 
Literaria: una Crítica sobre Obras Tradu
cidas, que dictará Antonio Alatorre; lue
go se debatirá sobre ese tema, en una 
mesa redonda donde intervendán Flora 
Botton, Marina Fe, María Enriqueta 
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González Padilla, José Luis Ibáñez, Al
fredo Michel y Eva Cruz, quien moderará 
la sesión. 

Por la tarde, en el Auditorio Rooario 
Castellann<> del Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM, con
tinuará la actividad a las 17 horas con una 
expooición de José Quiñones sobre La 
Traducción de los Clásicn<>: Criterios de 
Actualización; Adolfo Castañón, Car
men Chuaqui, Ernesto de la Peña, Natalia 
Moreleón, Arturo Ramírez y Tomás Se
rrano tomarán parte en la segunda mesa 
de discusión. 

Durante el segundo dí~ del encuentro, 
que tendrá lugar en la Sala Alfonso Reyes 
de El Colegio de México a partir de las 
10 horas, Monique Legrn<> abordará La 
Didáctica de la Traducción, tema que 
analizarán posteriormente en la tercera 
mesa redonda Nair Anaya, Olga Beloze
rova, Jacobo Chencinsky, Aída Espino
sa, Tomás Serrano y Monique Legros, 
quien fungirá como moderadora. 

A las 17 horas de esa segunda sesión 
de trabajo, Guillermo Rousset Banda ex
pondrá en las instalaciones de la Univer
sidad Intercontinental, el tema Las Herra
mientas del Traductor; en la mesa de 
debate correspondiente intervendrán Al
fredo Ancona, Guido Gómez Silva, Luis 
Fernando Lara, Monique Le gros, Haydée 
Silva y Luz María Vargas, quien se en
cargará de moderar. 

Silvia Pratt expondrá La Traducción 
Literaria en los Medios de Comunica
ción, quinta conferencia del programa 
que se llevará a cabo, el jueves 21 de 
mayo a partir de las 10 horas, en el Insti
tuto Superior de Intérpretes y Traducto
res; en la mesa redonda respectiva inter
vendrán Ricardo An(.:ira, Agustín Cade
na, Fernando Ruano, María Esther Sada, 
Carlos Viniegra y Jacobo Chencinsky, 
este último será el moderador. 

En la Sala de Arte Público Siqueiros, 
a las 17 horas, se desarrollarán los traba
jos de la sexta y última conferencia y 
mesa redonda respectiva del encuentro 

con el tema Poesía y Traducción que 
impartirá Tomás Segovia; intervienen en 
el debate Lourdes Fátima Andreu, Gui
llermo Fernández, Pura López Colomé, 
Vicente Quirarte, José Luis Rivas, Elena 
Tamargo y Jan Zych y Sandro Cohen que 
participará como moderador. 

El viernes 22 de mayo, a las 10 horas, 
en El Colegio de México tendrá lugar el 
último día de actividad del III encuentro. 
Participarán todos los ponentes en distin
tas mesas de trabajo. La clausura será a 
las 13 hora!¡. 

Las sedes del III Encuentro Interna
cional de Traductores Literarios son: el 
Aula Magna de la Facultad de Filn<>offa 
y Letras, y el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM, qu'e se 
encuentran localizados en el Circuito In
terior de Ciudad Universitaria; El Cole
gio de México, ubicado en Camino al 
Ajusco Núm. 20, colonia Pedregal de 
Santa Teresa; la Universidad lnterconti
nental, en Insurgentes Sur 4135, Tialpan; 
el Instituto Superior de Intérpretes y Tra
ductores, en Río Rhin Núm. 40, colonia 
Cuauhtémoc y la Sala de Arte Público 
Siqueiros, que se encuentra en la calle 
David Alfaro Siqueiros Núm. 9 (antes 
Tres Picos), en la colonia Polanco. 0 
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segundo, porque la ausencia de luz 
solar, el confmamiento y el aislamien
to acarrean problemas psicológicos 
complicados para los humanos. 

Se han reunido nueve institucio
nes para construir un observatorio en 
ese lugar, el proyecto se llama CARA 
( Center for Astrophysical Research 
in Antarctica). Estará localizado en la 
región estadounidense a unos cuantos 
cientos de metros del Polo Sur. 

Algunos de los trabajos más im
portantes serán: 

a) Monitorear la radiación de fon
do, que es un remanente de la Gran 
Explosión, para ver si hay variaciones; 
estas últimas indicarían heteroge
neidades que hubieran podido dar 
origen a las grandes estructuras cós
micas como las galaxias. 

b) La büsqueda de galaxias infra
rrojas muy lejanas. Debido a la expan
sión del Universo, la luz visible de 
estas galaxias ha sido corrida al rojo 
y, por consiguiente, se necesitan de
tectores infrarrojos para estudiar su 
emisión más importante. Este apara
to también será sumamente útil para 
el estudio de estrellas enanas cafés 
(cuerpos similares a Júpiter), que 
también emiten en el infrarrojo. 

e) En el tercer trabajo se utilizará 
un telescopio submilimétrico de 1.9 m 
de diámetro para estudiar moléculas 
de carbono interestelar. Con esto se 
espera que este proyecto aporte más 
información sobre las grandes nubes 
donde se lleva a cabo la formación 
estelar y sobre la evolución de los ele
mentos químicos (es decir, qué estre
llas forman ciertos elementos quími
cos y en qué proporción). Cuando el 
telescopio no se utilice en proyectos 
astronómicos, se empleará para mo
nitorear el ozono atmosférico. (Existe 
una capa de la atmósfera, a unos 16 
kilómetros sobre el nivel del mar, rica 
en ozono, 03. Este compuesto absor
be la radiación ultravioleta que es le
tal para la vida. La capa de ozono se 

está destruyendo lentamente por la 
presencia de fluorocarbonos prove
nientes de la industria. El ozono pro
ducido por contaminación en las 
grandes ciudades sirve para monito
rear la presencia de otros contami
nantes cancerígenos y además es alta
mente oxidante, por lo que produce 
irritación en las mucosas y deterioro 
ambiental general). 

Se espera que a largo plazo lama
yoría de los instrumentos astronómi
cos colocados en la Antártida se pue
dan manejar a control remoto y así 
permitir una vida "normal" a los astró
nomos y técnicos. 

Cabe mencionar que se han desa
rrollado detectores optoelectrónicos 
infrarrojos (CCD's infrarrojos) que 
pueden sustituir con creces a las pla
cas fotográficas en el monitoreo del 
cielo en frecuencias poco estudiadas. 

POLVO INTERESTELAR 

mite en el infrarrojo. El polvo es res
ponsable de 30% de la luminosidad 
total de la galaxia (tomando en cuenta 
la energía radiada en TODAS las lon
gitudes de onda, desde los rayos gam
ma hasta las ondas de radio). 

El polvo interestelar se descubrió 
porque absorbe parte de la radiación 
estelar visible. Resulta que el polvo 
absorbe más la radiación azul que la 
roja. Así, midiendo qué tanta luz azul 
le "falta" al cuerpo astronómico· estu
diado, se podrá saber cuanto polvo 
existe entre el objeto y el observador. 

Las partículas de polvo suspendi
das en la atmósfera también absorben 
la radiación del Sol y de la Luna; igual 
que el polvo interestelar, son más 
opacas a la radiación azul que a la 
roja, por consiguiente al amanecer y 
al atardecer la Luna y el Sol se ven 
amarillentos y rojos. Entre más polvo 
haya suspendido en la atmósfera más 
espectaculares serán los atardeceres, 
ya que habrá más absorbedores de 
radiaciones de longitud de onda cor
ta. 

Estudios teóricos y de laboratorio 
muestran que el polvo interestelar po
dría estar hecho por silicatos en for
ma de escarcha, ya que esta substan
cia produce el mismo tipo de absor
ción. 

Cuando se inventaron los detecto
res infrarrojos, y a raíz del lanzamien
to del satélite infrarrojo IRAS, se des
cubrió que el polvo también produce 
radiación. Esta se puede explicar si el 
polvo interestelar está constituido en 
parte por cadenas de carbono y oxí
geno que originan polvo de aspecto 
tanto cíclico como amorfo. 

La existencia de polvo es impor
tante para la formación de estrellas. 
Cuando una nube de gas y polvo se 
contrae para formar una estrella se 
calienta, lo cual impide que se siga 
contrayendo; el polvo facilita el pro
ceso de enfriamiento ya que este radfa 
la energía excedente. 



Los granos de polvo interestelar 
sirven de catalizadores para la forma
ción de moléculas, en particular la 
molécula de hidrógeno, H2. Esta mo
lécula debe ser la más abundante del 
Univ,erso, pero es muy difícil de de
tectar. 

También dentro del sistema solar 
hay polvo. Este se logra ver a simple 
vista como una nube brillante cercana 
al horizonte al atardecer o al amane
cer. Se trata de partículas de polvo 
suspendidas en el plano de la órbita 
de los planetas. Este puede ser de 
partículas refractarias o de hielos. Las 
primeras caen a la Tierra en foima de 
micrometeoritos los cuales se pueden 
analizar, las segundas se derriten al 
entrar a la atmósfera, pero se logran 
recolectar por medio de sondas. 

LffiROS 

My Daughter Beatrice 
(Mi hija Beatriz) 
EdwardHill 
American Physical Society 
1986, 119 págs. 

Este libro, escrito en inglés, narra la 
vida de una brillante y joven astróno
ma que murió prematuramente inva
dida por tumores de cáncer. 

Beatriz Tinsley nació en Inglate
rra, durante la Segunda Guerra Mun
dial, se convirtió en una astrofísica 
brillante y fue profesora en la Univer
sidad de Yale. Sus contribuciones 
fundamentales al entendimiento as
tronómico se refieren a la evolución 
de las galaxias. Fue muy conocida por 
su gran creatividad y tenía fama de ser 
buena profesora. 

El libro ai que nos referimos·está 
escrito por el padre, que no es un 
escritor profesional y pone demasia
do énfasis en sus propios sentimientos 
y experiencias cuando el propio libro 
lo lleva a uno a esperar que hablara 
más de su hija. Sin embargo, a través 
de la enorme correspondencia de la 
Dra. Tinsley se puede dar una idea de 
su deslumbrante personalidad. 

Este libro ha sido muy importante 
para impulsar a las jóvenes de países 
sajones para que se dediquen acarre
ras científicas, ya qu~ en esos lugares 
las mujeres tienen muchos problemas 
de índole ideológico para dedicarse a 
estas actividades. Es curioso, pero en 
los países latinos la proporción de 
mujeres astrónomas es tres veces ma
yor que en los sajones. 

Se recomienda la lectura de este 
libro a las mujeres del mundo preocu
padas por el papel de la mujer en la 
ciencia contemporánea. 
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E
l IT Encuentro Latinoamericano de 
Danza Contemporánea Inde

pendiente ofrecerá la posibilidad de co
nocer lo que sobre la materia se realiza en 
América Latina "sin que ello tenga que 
ser tamizado por los órganos culturales 
de los medios masivos de comunica
ción". 

Por medio de él uno también podrá 
acceder a ese arte que se realiza con 
"vocación de lucha para subsistir en un 
medio adverso"; en especial a ese "otro 
modo de percibir los ritmos, la vida, la 
cadencia". 

En este encuentro uno padrá observar 
a los protagonistas de la danza y conocer
los sin mediación alguna. Además, podrá 
acercarse a ese arte y sacar las conclusio
nes y juicios propios por medio de la 
retroalimentación. 

El 11 Encuentro Latinoamericano de 
Danza Contemporánea Independiente 
se desarrollará del15 al31 de mayo en la 
Sala Miguel Covarrubias, el Foro Sor 
Juana Inés de la Cruz y la fuente del 
Centro Cultural Universitario. Asisten 
grupos de Cuba, Nicaragua, Brasil, Perú, 
Ecuador, México, Venezuela, Chile y 
Colombia. 

Por medio del encuentro se "busca dar 
a conocer la labor que en materia de 
danza contemporánea realizan los grupos 

7 de mayo de 1991 

Su avance, ejemplo de la vocación de lucha 

Pasión y sentimiento, la danza 
contemporánea de América Latina 
Del 15 al 31 de mayo bailarines de Cuba, Nicaragua, Brasil, Perú, 
Ecuador, Venezuela, Chile y Colombia visitarán México 

independientes en América Latina, con la 
posibilidad de promover relaciones y en
cuentros para posteriormente establecer 
vínculos de trabajo", señaló en entrevista 
la maestra RÜsario Manzanos, jefa del 
Departamento de Danza de la UNAM, 
dependencia organizadora del acto. 

Luego de informar que el primer en
cuentro se llevó a cabo en 1990 y tuvo 
como sedes los mencionados recintos 
culturales, Manzanos comentó que este 
tipo de actos es relevante porque "mu
chas veces lo que se hace en la región 
pareciera ser prescindible, uno está más 
enterado de lo que se hace en Europa. 
Conoce mejor, por ejemplo, a artistas 
alemanes que uruguayos o ecuatorianos". 

En la danza contemporánea son pocas 
las ocasiones que se tienen para asistir a 
las presentaciones de grupos latinoame
ricanos, pues no existe un proyecro cul-

tural que permita desarrollar este arte co
mo sucede en países industrializados. 

En ese sentido, agrega Manzanos, 
"consideramos que es de gran importan
cia conocer lo que se hace en nuestros 
países -muy probablemente hemos visto 
a grupos suecos o finlandeses, pero no a 
haitianos o bolivianos-, porque tenemos 
una serie de rafees comunes y coincidi
mos en varios puntos". 

-¿Cuál es la situación que guarda la 
danza contemporánea ¿n México y en 
Latinoamérica? 

- En el DF existe una gran cantidad de 
grupos independientes; además, en las 
escuelas de danza la tendencia a dedicar
se a ella. Los bailarines, en esta genera
ción, éstán técnicamente más capacita
dos. En algunos casos han tenido la 

> 
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oportunidad de viajar fuera del país y así 
comparar su trabajo y aprender más. 

Podría decirse entonces que la danza 
contemporánea es de primer nivel, y no 
sólo en el DF, sino también en provincia. 
Existen grupos muy fuertes en Sonora, 
Monterrey, Veracruz, Aguascalientes y 
Oaxaca. 

En Latinoamérica la situación varía 
según el país. No hay que olvidar el mo
mento histórico y el desarrollo de la na
ción, así como el impulso que en cada una 
de ellas se da a las actividades artísticas. 
Se puede hablar de casos muy ejemplares 
como Cuba, que siendo un país totalmen
te bloqueado tiene un nivel de desarrollo 
artístico increíble: intérpretes y creadores 
de primera línea. 

Podríamos hablar también de Costa 
Rica, que cuenta con una serie de proyec
tos muy importantes y de gran auge; de 
Ecuador, Venezuela, Colombia y Nicara
gua, en este último donde no existía dan
za hasta antes del triunfo de la Revolu
ción y ahora se cuenta con trabajos 
interesantes. 

Cada caso es diferente porque hay 
paralelismos entre el desarrollo económi
co y político y las manifestaciones artís
ticas. 

-¿Cuál sería la particularidad de la 
danza contemporánea latinoamericana 
actual? 

- Hay una cuestión de pasión y de 
sentimiento muy particular. La primera 
tiene que ver con una serie de elementos 
simbólicos culturales que nos hace ser 
9iferentes a los estadunidenses y cana
dienses, por hablar del mismo continente. 
Implica desde la manera de moverse, la 
cadencia, hasta el modo de percibir los 
ritmos y la vida. No es lo mismo ser un 
país industrializado que uno productor de 
materias primas. 

Eso implica un fenómeno de resisten
cia cultural, un desarrollo contra todo y, 
entonces, una vocación de lucha para po
der subsistir haciendo arte en un lugar 
donde realmente no se le considera a éste 
un aspecto prioritario. 

Por otro lado está la necesidad de ob
tener recursos donde no los hay. Pode-

n:1GACE:l'A 
~UNAM 

Rosario Manzanos. 

m os hablar de que los grupos están acos
tumbrados a subsistir en circunstancias 
de carencia muy extremas, tanto de posi
bilidades de presentación como de pro
ducción, o el acceso a una vida cotidiana 
decorosa. Esto se comparte en la mayoría 
de los países, excepto Cuba, donde el 
sistema permite que tengan prioridades 
muy particulares. En general puede de
cirse que los artistas subsisten en contra 
de todo y de todos. 

Además habrá que contemplar la 
cuestión de que mucha de la gente que se 

_E dedica a la danza por vocación comienza 
J a bailar a una edad mayor. 
~ -Anteunencuentrodeestetipo, ¿cuál 
· viene a ser la propuesta estética de la 
~ danza mexicana? 

- De origen, México es un país plural. 
Entonces es muy difícil tener un concep
to único o estandarizado. El ser un país 
plural por definición otorga la posibili
dad de llegar por diferentes caminos a un 
modelo estético. 

Vienen grupos de provincia, del DF y 
todos son diferentes, cada uno tiene as
pectos muy particulares, no hay una res
puesta estandarizada, no hay un movi
miento artístico unificado. 

Sin embargo, sí podría hablarse en 
términos generales de un trabajo posmo
dernista, entendiendo ello como la con
junción de una serie de cuestiones estéti
cas y políticas. Indudablemente un acto 
de este tipo tiene su carga política, en ese 
sentido hay libertad total. La gente está 
invitada, participa, tiene su propia pro
puesta y se maneja dentro de su mismo 
espacio democrático. Es la postura del 
artista acerca de su trabajo. 

Habrá entonces que acercarse al en
cuentro, entrar en contacto con estas ma
nifestaciones artísticas plurales, pero en 
el fondo comunes, disfrutar de ellas, 
aprender y sacar las conclusiones pro
pias. O 

José Martínluárez 
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Con el Museo de las Ciencias de la 
UNAM México contará con uno de 

los mejores en su género en todo el mun
do, sostuvo el licenciado Ernesto Schet
tino Maimone, director de la Escuela Na
cional Preparatoria, al inaugurar el quinto 
montaje de la primera exposición parcial 

. de la sala Estructura de la Materia. 
El licenciado Schettino Maimone su

brayó que estas exposiciones resultan 
de vitaf importancia para la Escuela Na
cional Preparatoria, pues constituyen un 
valioso apoyo para que los estudiantes 
visualicen y entiendan mejor los fenóme
nos naturales. 

Durante la ceremonia, celebrada en el 
Antiguo Colegio de San lldefonso, el 
doctor Jorge F1ores Valdés, director del 
Centro Universitario de Comunicación 
de la Ciencia, resaltó la importancia de la 
exposición y dijo que ésta se suma a las 
que a lo largo de 18 meses se han exhibí-

Para este afio se proyecta su apertura 

El Museo de las Ciencias será 
uno de los mejores del mundo 
El licenciado Ernesto Schettino inauguró el quinto montaje de la primera 
exposición parcial de la sala Estructura de la Materia 

do en nuestra Institución como parte del 
proyecto Museo de las Ciencias. 

El Centro Universitario de Comunica
ción de las Ciencias, en colaboración con 
muchas otras dependencias de la Univer
sidad, montan en esta ocasión la exposi
ción Y Sin Embargo Se Mueve, con con
tribuciones importantes de profesores, 
investigadores y, en particular, del direc
tor de la Facultad de Ciencias, doctor 
Rafael Pérez Pascual. 

Para concluir, Jorge Rores Valdés co
mentó que esta muestra, dedicada al tema 
del movimiento, consta de 22 aparatos 
que el visitante puede manipular para 
entender mejor el tema tratado. 

Esta exposición, la octava preparada 
en 1992 y la 33 desde que inició el 
proyecto, estará abierta al público hasta 
principios del mes de junio del presente 
año. O 

Jaime R. Villagrana 

Se regalarán cortesías durante mayo sitario; algunas veces se recogen éstas de 
la propia memoria de sus protagonistas. 

Edición especial por el 11 aniversario 
del programa de radio Atrás de la Raya 
Recuento de la historia del teatro universitario; 105 emisiones de charlas 
con actores, directores y dramaturgos 

A ntier se cumplieron dos años al aire 
de Atrás de la Raya, el programa 

radiofónico de la Dirección de Teatro y 
Danza de la UNAM que conducen Nor
ma Garibay y Nadina Illescas. En este 
segundo aniversario se preparó una edi
ción especial, en donde se escucharon, en 
el 96.1 megahertz de su FM, de Radio 
UNAM, fragmentos grabados de las 
obras más exitosas que se han presentado 
en la escena universitaria. · 

Cada una de estas emisiones, 105 pro
gramas, han tenido autonomía, aun cuan- . 
do se presentan continuamente charlas 
con actores, directores y dramaturgos. 

7 de mayo de 1992 

Con 30 minutos, divididos en tres seccio
nes, se ha pretendido hacer de Atrás de la 
Raya un programa dinámico, en el que se 
calcula han pisado la cabina radiofónica 
250 personas, quienes han hablado de su 
quehacer artístico frente al micrófono de 
RadioUNAM. 

Al iniciar el programa, todos los m iér
coles a las 16 horas, con la exclamación 
¡Atrás de la ray~, señoras y señores!-co
mo su propia rúbrica lo indica- se saca de 
su canasta todo lo que hay de entreteni
miento y diversión en la Dirección de 
Teatro y Danza. En el primer segmento 
se hacen remembranzas del teatro univer-

En el segundo, Entrevista con los Ha
cedores, habitualmente tiene el formato 
de charla, y en ella hay la intención única 
de dar a conocer el proceso de gestación 
de las puestas en escena que hoy forman 
parte de la cartelera universitaria. La ter
cera parte se centra exclusivamente en la 
cartelera teatral de lo producido por la 
Universidad Nacional. 

Durante el mes de mayo se regalarán 
20 camisetas con el logotipo de Escénica, 
publicación que recopila la actividad tea
tral y dancística hecha en la UNAM, a las 
primeras 20 personas que pasen a reco
gerlas a Radio UNAM (Adolfo Prieto 
133, colonia Del Valle) a las 17:30 horas, 
o cortesías para los espectáculos produ
cidos por esta Dirección, de lunes a vier
nes de 10 a 15 horas y de 17 a 19 horas, 
en el departamento de Prensa de Teatro y 
Danza de la UNAM (Avenida Insurgen
tes Sur 3000, a un costado de los cines del 
Centro Cultural Universitario). O 
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y También se exhibieron los mejores 
ó trabajos hechos por los pequeños de los 
S 

.:z niveles maternal y preescolar 1 y 11, en los l cuales se pueden apreciar los esfuerzos 
~ de los infantes para desarrollar un trabajo 
¡¡; sobre un problema tan actual como la 

contaminación. 
Los trabajos expuestos fueron realiza

dos en los talleres de pintura, modelado 
y ecología. De éstos, el último fue el más 
importante, pues motiva al niño a expre-

Participó el Cendi Haití en las 
Jornadas de los Niños por la Paz 
Exposición de trabajos sobre la contaminación, elaborados por 
los pequeños de los niveles maternal y preescolar 

~CETA 
WUNAM 

Como parte de las Jornadas Nacionales 
de los Niños por la Paz, el pasado 29 

de abril se inauguró en el Centro de De
sarrollo Infantil (Cendi) Haití de esta Ca
sa de Estudios una exposición de regalos 
y juguetes que los padres de familia ela
boraron para obsequiar a sus hijos con 
motivo del Día del Niño. 

Asignaturas obligatorias 
El Centro de Enseñanza para Extranjeros informa a los estudiantes 

nacionales y extranjeros que cursaron su bachillerato fuera de 
México y que realizan estudios de licenciatura en la UNAM. o en 
alguna institución incorporada a ella, las fechas de inscripción 
para cursar las tres asignaturas obligatorias: 

Periodos de inscripciones: del 4 al15 de mayo de 1992 
Horario: de lunes a viernes, de 1 o:oo a 14:00 horas. 
Lugar de Inscripción: CEPE; avenida Universidad 3002, atrós de 

las Oficinas de Personal, Ciudad Universitaria. 

7 de mayo de 1992 
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sar sus inquietudes sobre la contamina
ción. Por medio de dibujos la. infantes 
mostraron su preocupación sobre el peli
gro que representan las fábricas y acerca 
de la falta de limpieza en los parques. 

La directora del Cendi Haitf, licencia
da Nora Guadalupe Zertuche Elizárraga, 
comentó que hoy en día es muy impor
tante motivar a los pequeños, pues en sus 
trabaja. se refleja la atención que reciben 
tanto de sus padres como de las personas 
que los rodean. 

El pas-ado 30 de abril, además de 
recibir sus regalos, los niños disfruta
ron de un teatro guiñol organizado por 
las maestras como premio a su aprove
chamiento. 

Directorio Telefónico UNAM 

( 

En virtud de la reciente incorporación de la UNAM al Sistema 
Telefónico Digital, y con el propósito de informar a la comunidad 
universitaria y público en general sobre los cambios en el número 
de extensiones del conmutador, la Dirección General de Protec
ción a la Comunidad instaló el Centro de Información Telefónica, 
donde se proporcionaró a los interesados, a través del teléfono 
6-651-344, toda la información en relación al cambio de numera
ción de las extensiones del Campus Universitario. 

7 de mavo de 1992 

Para finalizar, la licenciada Nora 
Guadal u pe Zertuche dijo que se estudia 
la posibilidad de que las Jornadas Na
cionales de los Niños por la Paz se 
realicen cada año y de que la participa
ción de la UNAM se amplfe a todos los 
Cendi. O 

uNAMill 
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Teatro Juan Ruiz de Alarcón 

Mu'ndo allende el océano, indfgeno
impuesto y américo-inventado: sorpren
dido ante el ajeno-barbado, conquisto
descubierto, violenti-explotado, 
sometido vía la cruz y la fuerza, la sotana 
y la espada; indefenso ante el enemigo 
superior en cuestiones de guerra. 

Todos estos aspectos son abordados 
en esa suerte de comedia-dramática o 
farsa-trágica El Huevo de Colón, última 
puesta en escena de Héctor Ortega (La 
muerte accidental de un anarquista, ¡Ay 
Cuauhtémoc, no te rajes¡), escrita en co
laboración con Ausencio Cruz y Rafael 
Pimentel, y montada en el Teatro Juan 
Ruiz de Al arcón del Centro Cultural Uni
versitario. 

El Huevo de Colón, ¿farsa, drama 
o la pura realidad de la historia? 

Colón: niño-inquieto, adolescente-so
ñador, padrequeaspiraa más, esposo 

incomprendido, adulto adelantado a su 
tiempo, pero, sobre todo, Colón-utopista. 
Reyes católicos(exactamente Isabel) mo
narca-mercantilistas, aristo-interesados, 
alcurnia-aprovechados de la ocasión, pe-

ro, más que nada, emocionados tras el oro 
previsible. 

Sociedad europeo-renacentista y mul
tiforme o policultural: católico-ilustra
dos, sacerdo-medievales, cristiano-in
quisitoriales, utopista-soñadores, 
soldado-ambiciosos, padre-represores, 
civilizado-bronqueros, marino-conquis
tadores, occidente-invasores, culto e in
culto-expansionistas. 

Secretaría Administrativa 
Dirección General de Obras y Servicios Generales 

Dotación de Servicios para el Comedor Central 

A partir del mes de marzo pasado se realizaron trabajos para 
suministrar agua potable de nuestros propios pozos a mós de 2500 
usuarios del edificio ubicado en avenida Universidad núm. 2219, 
mejor conocido como Comedor Central. 

Aprovechando la ruptura del pavimento en el eje vial núm. 1 O, 
obra que implica dificultades especiales por tratarse de una vía 
rópida, se instalaron ademós duetos para cablear nuevas líneas 
telefónicas para dicho edificio. Se incluyó un dueto adicional pre
viendo un crecimiento futuro. 

De esta manera se resolvieron simultóneamente dos grandes 
problemas para así poder ofrecer un mejor servicio. 
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Muy en el estilo de Ortega -satírico y 
burlón, pero a la vez profundo y tendiente 
a la reflexión-, esta obra, con un tono 

intemporal, mezcla épocas, situaciones y 
conductas; aborda algo que se antoja di
fícil: aquella etapa renacentista europea 
en que ese personaje histórico llamado 
Cristobal Colón, aquel que soñó con "la 
Isla de la Utopía", que se aferró a encon
trarla, lo hizo y tuvo oportunidad de ob
servar lo que ocurrió con ella. 

Más allá de los chistes -algunos caen 
en lo trillado-, sátiras y ocurrencias lúdi
cas, en El Huevo de Colón puede apre
ciarse una constante: el reconocimiento 
del personaje -Colón- como el utopista 
que soñó con un mundo ideal, lo halló, y 
pudo darse cuenta de lo que sus coterrá
neos empezaron a hacer con él. 

Todo ello en contraposición a lo que 
le rodeaba: maestros que lo mal-veían y 
criticaban por sus ideas alocadas, a las 
que tildaban puramente como fantasías; 
parientes y amigos que dudaban de su 
cordura y, más que nada, finanaciadores 
-léase reyes católicos-. que miraron su 
sueño con posibilidades mercantiles y de 

Educación Continua- ENEP Aragón 
Programa de Apoyo a la Titulación 

Se invita a los egresados de las licenciaturas en Economfa, Perio
dismo y Comunicación Colectiva, Pedagogía y Relaciones Interna
cionales a los Talleres de Elaboración de Tesis, que se llevarón a 
cabo en esta escuela. 

Informes: Departamento de Educación Continua, licenciada Vic
toria Alicia Avila Ceniceros, avenida Central y Rancho Seco s/n, 
edificio de Gobierno, primer piso, Bosques de Aragón, Estado de 
México. Teléfono 623-08-40. 

negocio, con la Iglesia y soldados de por 
medio. 

En la obra contrastan, además, dos 
partes fundamentales: la primera (burlo
na, chistosa) donde se narran las peripe
cias que pasó Colón (niño, joven, adulto, 
padre que busca, se propone y logra) para 
poder hacer el viaje; y la segunda (seria, 
reflexiva) donde, en medio de una esce
nografía en que cuerpos de indígenas 
cuelgan de los árboles -tras una escena en 
que un soldado español castiga a un "na
tural del Nuevo Mundo"-, se observa a un 
Cristóbal viejo y vencido que se lamenta 
de lo que sucede en las tierras por él 
encontradas -que imaginó como un paraf
so o lugar ideal- y que, por lo mismo, 
vuelve a ser tildado de loco. 

Alfinal queda la impresión de un Cris
t,óbal Colón utopista e incomprendido. 

Sobresalen las actuaciones del propio 
Héctor Ortega, de Alvaro Carcaño (Isa
bel la Católica), Ramón Bazet, Gastón 
Melo, Jorge Alejandro, Alejandra Díaz 
de Cossío, Teresa Monroy y Luis León 
Vela. Muy atinada la escenografía de 
Benjamín Villanueva y la música de' is 
León Vela. 

El Huevo de Colón se presenta de 
miércoles a sábado a las 20:30 horas; a 
las 18los domingos. O 

José Martín Juárez 
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Se baten oír. 

Los locutores no han sido desplazados 

Existen cada vez más voces femeninas 
en los programas radiofónicos en vivo 
Como parte de las actividades de la II Feria Universitaria del Disco hubo 
una mesa redonda sobre las Mujeres en el Cuadrante 

Como medio de comunicación y diver
sión, la radio tiene un papel m u y 

importante en la sociedad, desde 1985; 
hay auge en el interés de la gente por 
participar; la televisión, incluso, ha utili
zado y utiliza modelos eminentemente 
radiofónicos, señaló Verónica Murguía, 
comentarista de Radio Educación. 

Durante su participación en la confe
rencia Mujeres en el Cuadrante, dentro de 
las actividades correspondientes a la 11 
F~".ria Universitaria del Disco 1992, dijo 
'-!~..; es muy importante la participación 
de la mujer en la radio, pues es necesario 
que se le dé un lugar a la expresión colo
quial. 

Por su parte, Cecilia Perezgazga, 
coordinadora y productora en Dial FM, 

m GACETA 
WUNAM 

Imagen, Comunicación en radio, recalcó 
que fue a mediados de los ochenta cuan
do se le otorgó participación activa a la 
mujer en los programas radiofónicos, pa
ralelamente al boom surgido en ese me
dio, ya que se permitió un lenguaje más 
coloquial y expresiones más abiertas. 

Con esta apertura nació una comuni
cación más directa y estrecha con el au
ditorio. Desapareció entonces la linea di
visoria que se interponía entre el 
radioescucha y el locutor, según opinó: 
Así, la mujer demostró que es capaz de 
manifestar su vivencia en relación con la 
música y expresarla al aire. 

Actualmente, en la conducción de 
programas radiofónicos en vivo hay más 
voces femeninas que masculinas. No 
obstante, el auditorio prefiere, en gran 
medida, que sean ellos quienes hagan 
comentarios o conduzcan determinados 
programas, debido, tal vez, a que siempre 
se les ha considerado con mayor capaci
dad que a nosotras, agregó. 

A lo largo de la historia de la radio, 
sobre todo en sus años románticos, nunca 
hubo mujeres a cargo de algún programa; 
sf se ocuparon voces femeninas para las 
radionovelas, pero nada más, observó fi
nalmente Cecilia Perezgazga, al reiterar 
la importancia que tiene la participación 
de la mujer en las tareas de locución. 

En su intervención, Charo Femández 
manifestó que para ser un buen locutor o 
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locutora es necesario tener vocación, ex
periencia y práctica; sólo hasta que estás 
frente a un micrófono puedes darte cuen
ta de la gran responsabilidad que esto 
conlleva. 

"Hoy, por ejemplo, hay gente que tie
ne extraordinaria voz, pero no sirven para 
la radio; otras tienen voces espantosas, 
sin embargo cuentan con una chispa que 
las identifica a ellos y al programa que 
manejen." 

Es triste ver que hoy los locutores no 
se preparen adecuadamente para cumplir 
con su responsabilidad; en ocasiones ni 
siquiera tienen la licencia que los debe 

A 1 continuar con su proyecto de pro-
1""\.mover a las nuevas generaciones de 
escritores, la Dirección de Literatura de 
la Coordinación de Difusión Cultural de 
la UNAM, inicia a partir de hoy jueves 7 
de mayo un ciclo de presentaciones per
sonales de escritores, bajo el nombre de 
La Narrativa de Fin de Siglo. 

A las 19:30 horas, en la Librería Tomo 

acreditar como tales. Claramente puede 
verse que desde hace seis años no hay 
cambios en la manera de conducir un 
programa radiofónico en vivo; el estilo y 
temas son los mismos. 

No han sido capaces de desarrollar 
personalidades propias, continuó Charo; 
generalmente se toman patrones que no 
conducen a nada bueno; si una formula te 
da para vivir un tiempo la mantienes y 
dejas de innovar; no se arriesga; necesita 
haber un cambio. Los actuales son mode
los que ya no convencen a los radioescu
chas. 

Un locutor debe prepararse continua-

mente, dar lo mejor de sí mismo, ser 
auténtico, desarrollar una personalidad 
propia; es muy importante que, desde la 
Universidad, quienes quieran dedicarse a 
esta profesión estén atentos a todo esto. 

Sin embargo, opinó que en este mo
mento se vive una etapa importante den
tro de la comunicación en México, espe
cialmente en radio, y que cada vez hay 
más mujeres en el cuadrante que se iden
tifican con el auditorio, finalizó. O 

Ana Lilia Torices 

Todos los jüeves, del 7 de mayo al16 de julio 

La Narrativa de Fin de Siglo, 
ciclo que inicia Literatura 
Este foro es un medio ideal para que las nuevas generaciones 
de escritores den a conocer su trabajo 

de lo que cada uno escribe en sus lugares 
de origen. 

En casa, Nicolasa y los encajes, La loca 
de Mi.xcoac y Está muy lejos el mar. 

17, Mónica Lavín participa en la sesión ,..~I!I!!Ww. 

Durante junio participan en La Narra
tiva de Fin de Siglo, Alberto Vital, Gua
dalupe Sánchez Nettel, Mauricio Molina 
y Eusebio Ruvalcaba, los días 4, ll, 18 y 
25; en julio se tienen programadas las 
participaciones de Celso Santajuliana, 
Ricardo Cbávez y Ricardo Bemal, los 
días 2, 9 y 16, respectivamente. 

inaugural; Pedro Angel Palou se presen
tará el día 14 de mayo; Bernardo Bola
ños, el21, y el 28 Alvaro Quijano. 

La Narrativa de Fin de Siglo, al igual 
que el ciclo anterior La Narrativa de los 
Jóvenes, es un medio ideal para que las 
nuevas generaciones de escritores den a 
conocer su trabajo y, de esta manera, 
enriquezcan las letras mexicanas; en el 
presente ciclo se han reunido exponentes 
de la literatura de diferentes partes de la 
República Mexicana, a fin de enterarnos 
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Mónica Lavfn nació en 1955; ha cola
borado en La Plaza, Nonotza, El Acor
deón, El Economista y actualmente en El 
Universal; publicó su primer libro de 
cuentos en 1986, bajo el título Cuentos de 
desencuentro y otros: Nicolasa y los en
cajes, en él reúne 21 obras de este género 
y de ellos cabe destacar a De tres a diez, 
Intromisión, Sigfredo, Una virgen azul, 

La cita es todos los jueves a las 19:30 
horas, en la Librería Tomo 17, ubicada en 
Insurgentes Sur No. 2089 Chimalistac, 
San Angel; la entrada es libre. O 
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Está en nuestras acciones su futuro 

Lacandonia: el último refugio, 
un libro dramáticamente bello 
Es una publicación de la Universidad Nacional y la Agrupación Sierra 
Madre; el Rector y el gobernador de Chiapas lo presentaron 

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La selva se 
sumerge en sí misma. En su interior, 

la penumbra es una gran diversidad de 
formas y texturas que provocan el rompi
miento de los planos para lograr plasmar 
su grandeza en una espléndida obra artís
tica. 

Ráfagas escarlatas cruzando el espa
cio contra el verde oscuro del follaje y 
árboles desprovistos de hojas que, de 
pronto, se transformaban en una explo
sión roja, eran espectáculos comunes en 
la selva Lacandona. 

Tampoco se ve ya a la poderosa águila 
arpía sorteando, con destreza, las mara
ñas de lianas en pos de algún mono; ni a 
los agresivos pecaríes negros, que tan 
efectivamente imponían su libre tránsito 
por la selva, y de los que hoy sólo quedan 
raquíticos grupos que huyen a la menor 
señal de la presencia humana. 

La selva Lacandona ha sido, y depen
de de todos nosotros que siga siendo, una 
de nuestras más importanes riquezas na
turales. 

¿Podemos damos el lujo de perder un 
enorme potencial de organismos, plantas 
y animales, que no conocemos bien y que 
podrían ser la solución a muchos de los 
problemas que afectan a la humanidad, 
no sólo en el aspecto de salud sino tam
bién de alimentación? 

Lo anterior se desprende de la presen
tación del libro Lacandonia: el último 
refugio, editado por la Universidad Na
cional Autónoma de México y la Agru-

LACANDONIA 
el último reffigip 

pación Sierra Madre, dedicada a trabajar 
en favor de la conservación de la natura
leza. El texto fue dado a conocer en el 
lugar más idóneo: el estado de Chiapas. 

Ahí, el doctor José Sarukhán, dio una 
pormenorizada explicación de las funcio
nes sustantivas de la UNAM, particular
mente de la importancia que los estudios 

la Facultad de 
Psicología 

Invita 
La Concepción Constructiva 

de la Enseñanza y el Aprendiza
je: Implicaciones para el Diseño 
y Desarrollo del Currículum Es
colar es el nombre de la confe
rencia que el viernes 8 de ma
yo, a las 1 O horas, impartiró el 
doctor César Coll, de la Univer
sidad de Barcelona, España, 
en el auditorio de la Facultad 
de Psicología. 

7 de mayo de 1992 
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sobre la conservación y el respeto a las 
selvas tropicales tienen para la humani
dad. 

Tan sólo en la introducción del libro, 
el doctor Sarukhán establece que "los 
recursos naturales, sobre todo los suelos 
y el agua, constituyen el sustento de la 
sociedad, por lo que su conservación re
quiere una atención especial... I..2 prospe
ridad de nuestro futuro no está de ninguna 
manera asegurada, particularmente si las 
tendencias actuales de transformación de 
los ecosistemas naturales, como resulta
do del desarrollo económico, continúan". 

Lacandonia: el tí.ltimo refugio ha sido 
titulado así porque ésta "es la última por
ción de selva tropical de extensión con
siderable que aún queda como patrimo
nio de nuestra nación y porque, a pesar 
de numerosos planes y programas de toda 
índole, el asedio a la región no sólo no ha 
cesado, sino que parece cada día más 
intenso e incontrolable". 

El libro mantiene un equilibrio entre 
imagen y texto; ambos elementos se 
complementan con la finalidad de trans-

Instituto de Química 
El Instituto de Química hace 

una cordial invitación para 
que asistan a la conferencia 
que impartiró el profesor Jo
seph H. Pease, de Syntex Re
search en Palo Alto, Califor
nia, con el tema: NMR 
Characterlzatlon of Constral
ned Pept/des. 

Hoy 7 de mayo, a las 12 ho
ras, en el auditorio del Instituto 
deQufmica. 
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mitir al lector, en toda su magnitud, la 
imagen exuberante y mágica de la selva, 
como dijo Patricio Robles Gil, presidente 
de la Agrupación Sierra Madre. 

Pero si bien la fuerza de la imagen 
refleja la i!flportancia que tiene su con
servación, los datos contenidos en la obra 
invitan a su lectura completa, a disfrutar
la y, tal vez, a sufrir con ella, en lo que 
coincidieron Robles Gil y Rodolfo Dirzo, 
investigador del Centro de Ecología. 

Se pierde la riqueza 

Las selvas tropicales húmedas son 
particularmente importantes; constitu
yen los ecosistemas biológicamente más 
ricos de la Tierra. En México, la selva 
húmeda ocupaba originalmente un área 
que equivalía al12 por ciento del territo
rio, aproximadamente. Su distribución 
iba desde el sur del actual estado de San 
Luis Potosí hasta, precisamente, la selva 
Lacandona. Esta extensión, junto con su 
natural prolongación de El Petén, en 
Guatemala, tenemos el fragmento de sel
va tropical más extenso de Mesoamérica. 

Al referirse en concreto al ecosistema 
que aborda el libro, Rodolfo Dirzo expli
có que las últimas investigaciones reali
zadas sobre la diversidad florística de la 
selva Lacandona establecen que, proba
blemente, en apenas unas mil hectáreas 
de esta región haya el mismo número de 
especies de plantas que en toda la flora de 
las islas británicas. 

Sin embargo, muchas de }fls especies 
solamente habitan aquí, y la destrucción, 
aun cuando sea parcial, implica su desa
parición, amén del estudio que falta toda
vía por realizar en cuanto a su potencial 
utilidad directa para el hombre. 

Las tasas de deforestación de la selva 
Lacandona, según se ha calculado, pudie
ran ser entre ell ó 2 por ciento anual. Esta 
situación nos plantea un enorme desafío 
a todos los componentes de la sociedad 
mexicana, en la medida en que nuestro 
ingenio, voluntad política y formas de 
utilización racional nos permitan preser
varla. Promoveremos una acción de be
neficio de nosotros mismos, pero tam
bién, y tal vez lo más importante, "para 
nuestros hijos y los hijos de ellos". 

Aplicar más trabajo 

En el mismo tenor se refirió el maestro 
Miguel Alvarez del Toro, director del 
Instituto de Historia Natural del estado de 
Chiapas. "Los remanentes que sobrevi
ven de la selva Lacandona son ya un área 
natural protegida. Sin embargo, la ley 
que la ampara sólo será un documento 
teórico mientras la gran masa humana no 
comprenda la necesidad de conservar es
tos museos vivos". 

Para salvar estos manchones de vida, 
de biomasa, dijo, se requiere del suficien
te convencimiento, lo que no es fácil, y 
también de mucha educación juvenil, que 
es lenta. 

El problema es eminentemente cultu
ral, por tal motivo, los programas educa
tivos que se han diseñado en Chiapas son 
prioridad fundamental, acotó el licencia-

> 
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do Patrocinio González Garrido, gober
nador constitucional de la entidad. 

Pero esto no soluciona totalmente el 
problema, puesto que "no podemos espe
rar a que el fenómeno de la transforma
ción cultural lo resuelva por sf mismo; se 
requieren medidas de autoridad que se 
expresen en la información adecuada de 
lo licito y lo ilfcito, de lo que se vale y no 
se vale". 

Chiapas es un estado estratégico para 
la vida de la República: aporta el mayor 
porcentaje de la energía hidroeléctrica; 
tiene las más importantes reservas de hi
drocarburos; es el primer productor de 
café y el segundo de cacao. 

Asimismo, el doctor Sarukháo anotó 
que no es coincidencia que la-; cultura-; 
más ricas, diversas y antiguas se han 
dado en las zonas del mundo con mayor 
diversidad biológica: Mesoamérica es 
una de ellas, como lo son también Indo
nesia, la India y China. 

Tampoco es coincidencia que las far
macopeas botáni~ más ricas del mundo 
se den justamente en los países con ma
yor riqueza biológica y cultural. 

¿Podemos deshacemos de toda esta 
gama de organismos que han acompaña
do la evolución del hombre a lo largo de 
millones de años en este planeta, que 
desaparezcan sin mayor preocupación? 

No habrá manera de conservar esa 
diversidad biológica si no se combina 
con ella la presencia del hombre. "Tene
mos que aprender que las selvas deben 
permanecer, pero siendo útiles al hom
bre, a la gente que vive ah!, a quienes han 
estado por centurias y saben cómo mane
jarlas". 

"Las decisiones que tomemos -o las 
que dejemos de tomar- en lo que resta del 
presente decenio acerca de la forma en 

que usaremos, protegeremos y recupere
mos los recursos naturales a nuestra dis
posición, determinarán la evolución futu
ra de la civilización humana y de la vida 
en la Tierra", alertó el rector de la 
UNAM. 

Lacandonia: el último refUgio es para 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Agrupación Sierra Madre 
"un llamado dramático a la pro!ección 
del remanente de esta zona y de los gru
pos que legítimamente la han habitado 
por generaciones". 

La lectura de este libro es gozo y 
angustia, pero sobre todo esperanza. 

El reto es enorme: ¿sabremos cómo 
ligar conservación con utilización, cómo 
unir protección y ayuda a quienes viven 
de la selva? O 

Alberto G. Navarro 
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Fomento al trabajo de traducción 
de obras literarias al español 

T a Dirección de Literatura de la Coor
.l..Ainación de Difusión Cultural de la 
UNAM ha asumido el compromiso de 
traducir obras de autores de diversas len
guas, con el propósito de que estudiantes 
de preparatoria, licenciatura y catedráti-

cos universitarios conozcan más y mejor 
los textos de escritores extranjeros en 
traducciones fieles al original. 

La Universidad fomenta la labor 
creativa de los traductores por medio de 
colecciones como la serie El Puente, 
edición bilingüe que permite al lector 
cotejar la traducción con la obra origi
nal. El más reciente título de ésta es 
Vientos, de Saint John Perse, traduc
ción de Lorenza Fernández del Valle y 
Juan Carvajal. 

Otras obras publicadas son: Diálogos 

oRNJ\OAs,·r:l4~t6~a\Xíltú3~&,;.·' 
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JUEVES 7.DE MAYO 

11 HRS: CONFERENCIA ~ 
INAUGURAL A CARGO DEL 
MTRO. LUIS ALBERTO DE LA 
GARZA BECERRA 

LUNES 11 DE MAYO 

12 HRS: PRESENTACION DEL 
LIBRO: "FALLASTE 
CORAZON" DE RAUL 
RODRIGUEZ CETINA 

MARTES 12 DE MAYO 

12 HRS: PRESENTACION DEL 
LIBRO: "UN HILITO DE 

SANGRE" DE EUSEB!O 1 
RUBALCAVA • 

MIERCOIES 13 DE MAYO ' 

12 Y 18 HRS; PROYECCION 
DE LA PELICOI.A: "ROMEO Y 
JUUETA" DIR. fRANCO 
ZEFIRELLl 

JUEVES 14 DE MAYO 

. 18 HRS: PRESENTACION DEL 
LIBRO: "DE A PERRITO" DE 
FERNANDO NACHON 

TODOS LOS EVENTOS SE LLEVARAN 
A CABO EN LAS INSTALACIONES 
DEL PLANTEL 

con Leucó de Césare Pavese, traducción 
de Guillermo Femández, y Un trago 
amargo, de Umberto Saba, traducción de 
Marco Antonio Campos. 

Los cuadernillos de divulgación Ma
terial de Lectura incluyen lo más repre
sentativo de la obra de uno o varios auto
res, nacionales y extranjeros, en poesía y 
prosa. En la serie Poesia Moderna se ha 
publicado hasta el número 172 y en la de 
Cuento Contemporáneo hasta el85. 

Entre las traducciones de Material 
de Lectura cabe mencionar, en cuento, 
a Bemard Malamud, por Federico Pa
tán, y Sherwood Anderson, por Ana 
Rosa González Matute; en poesía a 
Giacomo Leopardi, por Mariapfa Lam
berti y Tahar Ben Jelum, por Laura 
López Morales. 

La Colección de Antologías, en coedi
ción ron Premiá, reúne los mejores cuen
tos de un país en una época determinada. 
Uno de sus títulos es Cuento Inglés del 
Siglo XX, con traducciones de Eva Cruz, 
Ana Rosa González Matute y Aida Espi
nosa, entre otras. 

Cuento Norteamericano del Siglo XX 
y Poesía Norteamericana del Siglo XX, 
por Federico Patán. Cuento Italiano del 
Siglo XX, por Guillermo Femández, son 
algunos ~jemplos. 

Rayuela Internacional abarca la tra
ducción de narrativa de diferentes idio-

mas al español, entre ellas El cuadro 
sombrío, de Hiroshi Noma, por Atsuko 
Tanabe y Juan Manuel Rivera. 

A partir de 1991, en el concurso de la 
revista Punto de Partida, se incluyó la 
rama de traducción de poesía en lenguas 
inglesa y francesa para promover este 
quehacer entre los jóvenes. 

La UNAM continuará con esta labor 
a fin de hacer accesibles a nuestro idioma 
textos de autores extranjeros y dignificar 
el trabajo de los traductores. 0 
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• BECAS 

Corea del Sur. Investigaciones y 
estudios en humanidades, cien
cias sociales, artes y relaciones 
culturales, polrtlcas y económicas 
entre Corea y parses de América 
Latina, dirigidos a egresados del área 
humanística o de ciencias sociales. Du
ración: 6 meses, a partir de marzo de 
1993. Lugar: instituciones académicas 
en Corea del Sur. Organismos respon
sables: OEA y Gobierno de Corea del 
Sur. Idioma: inglés. La beca Incluye 
asignación mensual para manutención y 
transporte aéreo, Requisitos: título de 
maestría; haber iniciado estudios de 
doctorado o estar desarrollando trabajos 
de investigación de tesis doctoral en la 
materia; certificado de dominio del Idio
ma inglés. Fecha lfmite: 3 de agosto de 
1992. 

Japón. Investigaciones posdocto
rales en medicina, ciencias natura
les o lngenlerra, dirigidas a egresados 
del campo de la salud, Ingeniería o 
áreas afines. Duración: 3 a 6 meses, en
tre marzo de 1993 y marzo de 1994. Lu
gar: instituciones académicas o de 
investigación en Japón. Organismo res
ponsable: Fundación Matsumae.ldioma: 
inglés. La beca incluye asignación única 
para gastos de instalación, estipendio 
mensual para manutención, transporta
ción interna para viajes de apoyo a la 
investigación, seguro médico y transpor· 
te aéreo. Requisitos: tftulo de maestría o 
doctorado; experiencia mínima de dos 
años en investigación; aceptación de la 
institución japonesa donde se va a reali
zar la investigación; edad máxima 40 
años. Fecha lfmite: 17 de agosto de 
1992. 

Canadá. Estudios de posgrado, di
rigidos a egresados del campo de la 
ciencia y la tecnología, las artes y las 
humanidades. Duración: 3 meses, con 
opción de prórroga mientras continúen 
los estudios. Lugar: Provincia de Que
bec. Responsable: Gobierno de la Pro
vincia de Quebec. Idioma: Inglés o 
francés. La beca comprende la reduc
ción de colegiatura en un 50 ó 70%, de
pendiendo de la universidad de Interés. 
Requisitos: tftulo profesional; constancia 
de aceptación de la Institución educativa 
canadiense; certificado TOEFL con 550 
puntos mínimo o del IFAL. Fecha lfmite: 

31 da JÚIIIT•'ll92, pan Iniciar estudios 
en septiembre; 31 de octubre, para Ini
ciar en enero de 1993. 

Egipto. Curso de análisis de pro
yectos y desarrollo de la piscicul
tura, dirigido a egresados del campo de 
las ciencias naturales. Duración: 15 de 
septiembre al 15 de diciembre de 1992. 
Lugar: El Calro. Organismo responsa
ble: Centro Internacional Egipcio para la 
Agricultura. Idioma: español. La beca In
cluye Inscripción, alimentación, hospe
daje, apoyo económico adicional y 
transporte aéreo. Requisitos: título profe· 
sional; experiencia mínima de 3 años en 
el área; edad máxima 40 años. Fecha 
lfmite: 12 de junio de 1992. 

España. Master en comunidades 
europeas, dirigido a egresados del 
campo de las ciencias sociales y áreas 
afines. Duración: 9 meses, a partir del 1 
de octubre de 1992. Lugar: Universidad 
Politécnica de Madrid. Organismos res
ponsables: OEA y Gobierno de España. 
La beca cubre asignación mensual para 
manutención y transporte aéreo. Requi
sitos: título profesional; experiencia míni
ma de 3 años en el área. Fecha lfmite: 4 
de junio de 1992 (2° aviso) . 

Israel. Especialización en planifi
cación de desarrollo regional rural 
Integrado, dirigido a egresados de 
economía, agronomía, sociología, · geo
gratra y administración pública. Dura
ción: 7 meses, a partir del 19 de agosto 
de 1992. Lugar: Centro de Estudios de 
Desarrollo. Organismos responsables: 
OEA y Gobierno de Israel. Idioma: Inglés. 
La beca Incluye inscripción, gastos de 
manutención y transporte aéreo. Requi
sitos: título profesional; experiencia míni
ma de 3 años en el área. Fecha lfmite: 
11 de mayo de 1992 (22 aviso) . 

República Popular China. Curso 
Internacional de entrenamiento en 
el cultivo de células vegetales y 
blotecnologra, dirigido a egresados 
del campo de las ciencias naturales. Du
ración: del 30 de agosto al 13 de sep
tiembre de 1992. Lugar: Shanghal. 
Organismos responsables: Organiza
ción Internacional de Investigación Celu
lar y Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO). Idioma: inglés. La 
beca inlcuye alimentación y hospedaje, 
y excepcionalmente ayuda para trans
porte. Requisitos: tftulo profesional; ex
periencia en el área; buscar 
financiamiento económico adicional. In
formes : UNAM/DGIA/Subdirección de In
tercambio Internacional. Fecha límite; 20 
de mayo de 1992 (22 aviso) . 

.CURSOS 

Franela. Cursos Internacionales 
de francés de la Universidad de 
Veranode Perplgnan, dirigidos a es
tudiantes,·egresados y profesionales de 
todas las disciplinas. Duración: variable. 
Organismo responsable: Universidad de 
Verano de Perpignan. Los cursos están 
organizados a nivel principiante, ele
mental, medio y superior, y son imparti
dos por profesores de la universidad y 
especialistas en lengua francesa. 

•coNCURSOS 

Franela. Premio Internacional 
FYSSEN 1992 "Mecanismos ele
mentales para el desarrollo cog
noscitivo", dirigido a especialistas en 
la materia. Organismo convocante: Fun
dación FYSSEN. Lugar: Parfs. Idioma: 
francés. El monto del premio es de 
200,000 francos franceses. Requisitos: 
enviar un resumen sobre el tema desa
rrollado en un máximo de 4 cuartillas; 
presentar currículum vitae y listado de 
publicaciones realizadas. Fecha límite: 1 
de agosto de 1992. 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, 
Edificio de Posgrado, 211 piso, costado 
sur de la Torre 11 de Humanidades, 
Ciudad Universitaria. 

- r:~o-...., 
Dirección General de~~ 
Intercambio Académico 

maACE:I'A 
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E!puma Daniel Garda Córdoba se cla
ificó dentro del equipo mexicano 

que intervendrá en la prueba de 20 kiló
metros de caminata, en los XXV Juegos 
Olímpicos, que tendrán verificativo en 
Baroelona,_ España, del25 de julio al S de 
agosto. 

Participará en los 20 kilómetros de caminata 

El puma Daniel García a los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, España 

Daniel García, estudiante de la espe
cialidad de entrenador deportivo en atle
tismo en el Centro de Educación Conti
nua de Estudios Superiores del Deporte 
de la UNAM, participó en los 50 kilóme
tros, de la primera prueba de la Semana 
Internacional de Caminata, realizada el 
pasado 5 de abril en el Circuito del Bos
que de Chapultepec. 

Logró su clasificación en la XVI Semana Internacional de la 
especialidad, celebrada en la Macroplaza de Monterrey 

Esta exhaustiva prueba la culminó en 
la cuarta posición -siendo superado por 
Carlos Mercenario, Miguel Angel S6n
cbez y Germán Sánchez-, y a escaso mar
gen de ser incluido en el equipo olímpico 
de los 50 kilómetros. 

Después de esta agotadora prueba, el
joven deportista -con sólo tres anos de 
practicar esta disciplina con el ex
perimentado entrenador Miguel Angel 
Sánchez- decidió viajar a la Sultana del 
Norte para intervenir el 12 abril en la 
prueba de los 20 kilómetros; el panorama 
era dificil, pues participaría a escasos 
días de haberse celebrado la competen
cia anterior. 

En esta empresa se enfrentó a la expe
riencia de Ernesto Canto, la pujanza de 
Joel Sánchez, la veteranía de Hernan An
dra<1e, y a los hermanos Juan José y José 
Juan Sánchez. Como su interés era lograr 

un lugar en el equipo olímpico, Daniel 
Garda siempre se mantuvo con el grupo 
puntero, siguiendolelritmoqueimprimie
ron los líderes de la competencia, quienes 
dieron ocho vueltas al circuito de la Ma
croplaza de Monterrey. 

Al final, el triunfo fue para el soviético 

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 a 1 O 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 radlofónlcol 
Este sóbado: Cisma en el atletismo mexicano 

7 de mayo de 1992 

J Andrei Perlov; le siguió el chechoslova
! co Roman Mzarek; en el cuarto sitio, con 
. tiempo de una hora, 23 minutos y 18 
! segundos, se ubicó Ernesto Canto; Wal-

ter Arena en quinto y Joel Sánchez en 
sexto y, en séptimo sitio, el puma Daniel 
García con tiempo de una hora y 24 mi
nutos, marca límite para integrar el equi
po olímpico. 

De esta manera, Daniel era el tercer 
mexicano colocado en los mejores sitios, 
lo que le dio derecho a obtener su lugar 
en los Juegos Olímpicos. Su reto ahora 
será aspirar a la tan ansiada medalla de 
esta importante actividad deportiva in
ternacional. 

En entrevista, Daniel García señaló 
que "llegar a los Juegos Olímpicos es la 
máxima aspiración de un deportista: yo 
sé que me falta experiencia, pero en la 
selectiva le gané a los favoritos y ahora 
mi principal meta son los juegos de Bar
celona". 

En 1990 Daniel García ocupó el cuar
to lugar en la prueba de los 50 kilómetros 
de la Copa Panamericana; también alcan
zó el cuarto sitio de la misma prueba, en 
los Juegos Centroamericanos de la espe
cialidad, celebrados en Jalapa, Veracruz. 
Se coronó campeón estudiantil de los 20 
kilómetros en los Juegos Nacionales Es
tudiantiles celebrados en Guadalajara, 
Jalisco, en 1991; asimismo, fue seleccio
nado mexicano durante los Juegos Mun
diales Universitarios que se efectuaron 
en Sheffield, Inglaterra; tuvo el primer 
lugar en los 10 kilómetros de pista en 
Noruega y decimoprimero en los 50 kiló
metros en Checoslovaquia. 0 
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Futbol americano de buen nivel 

Búhos y Aguilas, subcampeones de 
la categoría intermedia de la ONEFA 
En medio de un gran ambiente que se 

vivió en el estadio] oaquínAmaro del 
Campo Militar número 1, durante las fi
nales de la categoría intermedia de la 
Organización Nacional Estudiantil de 
Futbol Americano (ONEFA), correspon
diente a su temporada 1992, losBtíhosde 
Medicina del IPN y los Centinelas del 
Cuerpo de Guardias Presidenciales, se 
coronaron al derrotar en sendos partidos 
a los dos equipos de la UNAM, Búhos de 
Leyes y las Aguilas de Química-Veteri
naria, respectivamente. 

Aunque los equipos universitarios no 
ganaron ninguna de las finales en disputa, 
hay que valorar el gran trabajo que desa
rrolló todo el personal involucrado en 
ambas escuadras, ya que en el caso de los 
Búhos de Leyes, que dirigió el coach 
Armando López, después de más de una 
década de ausentarse en esta categoría, 
regresaron en su primer año para disputar 
la final. 

Por su parte, las A guitas de Química
Veterinaria, que dirigieron Luis Rocha, 
Jaime Barrón y Juan Enrique Flores, des
pués de una mala temporada que se tuvo 
en 1991, regresaron para vencer a equi
pos favoritos y llegar hasta la final. 

Esta actuación de ambos conjuntos 
pumas, en lugar de considerársele mala 
por no haber obtenido el título, debe ser
vir de ejemplo para templar el carácter de 
estos estudiantes deportistas que buscan 
la excelencia. 

Centinelas vs. Aguilas 

Este partido que representó la final de 
las conferencias Arthur Constantine y 
Salvador Sapo Mendiola, tuvo como ba
luartes indiscutibles a los hermanos Ge
rardo y Enrique Armas, quienes con sus 
explosivas carreras sumaron, entre los 
dos, 376 yardas, con lo que encaminaron 
a su equipo, Centinelas, a una victoria 
traducida en un título más de la categoría 
intermedia de la ONEFA. 

Hay que destacar la labor que desarro
lló su línea ofensiva, cuyos integrantes 
m a ACETA 
WUNAM 

lograron abrir grandes huecos que fueron 
aprovechados por los hermanos Armas, 
además de que en la defensiva, su esqui
nero Víctor González logró dos impor
tantes intercepciones que le redituaron a 
su equipo 14 puntos. 

Acciones 

El equipo de Buenaventura Domín
guez consiguió sus primero, siete puntos 
en el primer cuarto, gracias a una inter
cepción·de Víctor González, quien llevó 
el ovoide hasta las diagonales, después de 
recorrer 25 yardas, apoyado con el extra 
d~ Armando Vega. 

En el segundo cuarto incrementaron 
su ventaja a 14-0, producto de un pa<;e de 
42 yardas de Ramón Figueroa a Miguel 
Inda. y el extra de Vega. Sin embargo, 
después de que la defensiva universitaria 
recuperó unfumble, Abel Suárez conectó 
un gol de campo de 31 yardas para poner 
el14-3, durante la primera mitad. 

En la segunda parte vino una larga 
carrera de 73 yardas realizada por Enri
que Armas, quien en total ganó 216 yar
das por carrera. para el20-3, ya que Vega 
falló el extra. Vino la reacción de las 
A guitas, quienes se acercaron 20-11, des
pués de un pase de 11 yardas de Osear 
Merino a Eusebio Avila y conversión de 
Alejandro Viadas. 

Finalmente, cuando fallaban menos 
oe siete minutos para concluir el partido, 
se registró la segunda intercepción de 
Víctor González. que dio origen a la últi
ma anotación de Centinelas, por conduc
to de Gerardo Armas en carrera de 11 
yardas y conversión en pase de Figueroa 
a Inda, con lo que lograron el definitivo 
28-11. 

Búhos Medicina vs. Búhos Leyes 

En la antesala de este partido, el coach 
Alfonso Escalante, del equipo Politécni
co, señaló que si en la temporada regular 
habían derrotado 35-0 a sus similares de 
Leyes, en la final las condiciones serían 
otras. Y así sucedió, ya que los universi-

trios pudieron remontar el marcador en 
los últimos segundos, pero la mala fortu
na hizo fallar a su pateador de goles de 
campo, César Ruiz Hernández. 

Todo empezó en el mismo primer 
cuarto del encuentro, cuando después de 
recuperar un fumble de los politécnicos, 
vino la primera anotación de Leyes por 
mediación de Carlos Alberto Revuelta en 
carrera de 20 yardas, y extra de César 
Ruiz para el 7-0. En el segundo cuarto, a 
consecuencia de otro fumble los pupilos 
de Alfonso Escalante remontaron el mar
cador 7-8, gracias a un pase de 12 yardas 
de Juan Ordaz a Juan Hernández y con
versión de Ornar Rubio a Francisco Gon
zález. 

Antes de irse al descanso del medio 
tiempo, Búhos de Medicina incrementó 
su ventaja 7-15, en pase de 19 yardas de 
Ornar Rubio a Israel Morales y extra de 
Francisco Galván. En el segundo medio, 
losBúhosde Leyes reaccionaron y Ernes
to Hernández anotó en carrera de tres 
yardas para acercarse 13-15, ya que se 
falló la conversión. 

Finalmente en el último cuarto, Búhos 
hizo su última anotación en carrera de 
una yarda de Alejandro Flores, fallándo
se el extra y dejar ell3-21 a su favor y en 
los últimos instantes del partido, los uni
versitarios se acercaron 19-21 en pase de 
15 yardas de Alberto Quiroz a Ernesto 
Hernández. fallándose también la con
versión. 

Faltando 16 segundos de juego efecti
vo, el equipo de Leyes intentó un gol de 
campo de 29 yardas que falló César Ruiz, 
por lo que quedó escrita la victoria de los 
Búhos de Medicina. O 

\ 
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Reinauguraron el Dojo de la UNAM; 
ya es uno de los mejores en el DF 

Después de un largo periodo de re
acondicionamiento y remozamiento 

de sus instalaciones, el Dojo de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, 
que se localiza en el ex reposo de atletas 
del Estadio Olímpico, fue reinaugurado y 
ahora es uno de los mejores en el Distrito 
Federal. 

Durante una emotiva ceremonia, la 
titular de la Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativas, maestra 
Elena Subirats, señaló: "Inaugurar este 
modesto, pero con mucho orgullo Dojo 
de la UNAM, es muy emotivo después de 
recordar que estas disciplinas de las artes 
marciales se iniciaron hace ya más de 30 
años sin contar, como ahora, con un local 
perfectamente acondicionado". 

Readecuar este espacio conllevó el es
fuerzo de un grupo de universitarios 

Momento de la relnauguracl6n. 

7 de mayo de 1992 

ejemplares, que ahora se ha consolidado;· 
representa también el primer paso para 
que los amantes de las artes marciales en 
la Universidad cuenten con un lugar dig
no para su práctica. 

Por su parte, el profesor Guillermo 
Hoffner Long, presidente del Budo
UNAM, que aglutina a las disciplinas de 
Kendo, Karate do, Aik:ido e laido, señaló 
que ésta es una nueva área de desarrollo 
más adecuada a las especialidades depor
tivas que aquí se practican. No hay que 
olvidar que el Dojo de la UNAM es tooa 
una historia y tradición dentro de las artes 
marciales en México. 

De esta forma, la instalación del Do jo 
de la UNAM cuenta ya con nuevos y 
modernos tatamis y duela, que la con
vierten en uno de los mejores lugares de 
artes marciales en México. 0 

Dr. José Sarukhán 
R.aor 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario General 

Mtro. Mario Melgar Adalid 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañ6n Romo 
Secretario de Servlcloe Académlcoe 

Uc. David Pantoja Morán 
Secretario Auxiliar 

Dr. Leonclo L.ara Sáenz 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramfrez Pomar 
Dlr.aor General de Información 

Uc. MargarHa Ramfrez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Uc. Lourdes Durán Hernández 
SubdlrectoFa 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 2,650 




	00001-scan_2014-02-14_14-54-55
	00002-scan_2014-02-14_14-54-55
	00002-scan_2014-02-14_14-54-55
	00003-scan_2014-02-14_14-54-55
	00003-scan_2014-02-14_14-54-55
	00004-scan_2014-02-14_14-54-55
	00004-scan_2014-02-14_14-54-55
	00005-scan_2014-02-14_14-54-55
	00005-scan_2014-02-14_14-54-55
	00006-scan_2014-02-14_14-54-55
	00006-scan_2014-02-14_14-54-55
	00007-scan_2014-02-14_14-54-55
	00007-scan_2014-02-14_14-54-55
	00008-scan_2014-02-14_14-54-55
	00008-scan_2014-02-14_14-54-55
	00009-scan_2014-02-14_14-54-55
	00009-scan_2014-02-14_14-54-55
	00010-scan_2014-02-14_14-54-55
	00010-scan_2014-02-14_14-54-55
	00011-scan_2014-02-14_14-54-55
	00011-scan_2014-02-14_14-54-55
	00012-scan_2014-02-14_14-54-55
	00012-scan_2014-02-14_14-54-55
	00013-scan_2014-02-14_14-54-55
	00013-scan_2014-02-14_14-54-55
	00014-scan_2014-02-14_14-54-55
	00014-scan_2014-02-14_14-54-55
	00015-scan_2014-02-14_14-54-55
	00015-scan_2014-02-14_14-54-55
	00016-scan_2014-02-14_14-54-55
	00016-scan_2014-02-14_14-54-55
	00017-scan_2014-02-14_14-54-55
	00017-scan_2014-02-14_14-54-55
	00018-scan_2014-02-14_14-54-55
	00018-scan_2014-02-14_14-54-55
	00019-scan_2014-02-14_14-54-55
	00019-scan_2014-02-14_14-54-55
	00020-scan_2014-02-14_14-54-55
	00020-scan_2014-02-14_14-54-55
	00021-scan_2014-02-14_14-54-55
	00021-scan_2014-02-14_14-54-55
	00022-scan_2014-02-14_14-54-55
	00022-scan_2014-02-14_14-54-55
	00023-scan_2014-02-14_14-54-55
	00023-scan_2014-02-14_14-54-55
	00024-scan_2014-02-14_14-54-55
	00024-scan_2014-02-14_14-54-55
	00025-scan_2014-02-14_14-54-55

