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&te estudio, hecho en la 

FES Zaragoztl y pmniado 

por la FWl!lación Glaxo, 

descubrió que el uso del 

DIU incrementa la 

excreción de jluoruro 
Dolores de la Cruz, coordinadora 
del proyecto. CJ 3 

Mejorantécnicade 
imá~médicas 
tridimensionales 
María Garzt¡, del liMAS, 

llesanvlla pwgramas de 

cómputD para visualizt;zr 

segmentos del cuerpo sin 

recurrir a la cirugía 
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OPIOAHO INP:ORMATIYO DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE W!XICO 

los anticonceptivos, posible causa 
del aumento de osteoporosis 

L a Unidad Universitaria de Inves
tigación en Cariología (UUIC) 

de la FES Zaragoza recibió el Primer 
LugardelAreadelnvestigaciónCiínica 
que otorga la Fundación Glaxo por su 
trabajo&tudioComparotivodelnE/i
minación de Flumuro por Vlá Urina
ria en Mujeres que Utilizan Anti
conceptivos. En 1989,Méxicodetenni
nóla fluoración de la sal como medida 
para prevenir las caries, padecimiento 
que afecta a 81 millones de mexicanos 

J y a un 95 por ciento de la población 
~ estudiantil universitaria A partir de en
ti tonces la UUlCsedioalatareadeinves
,¡: ligar el metabolismo de fluoruros. De 

esos estudios se concluyó que la in
fluencia de excreción de fluoruro por 
vía UÓI\3CÍll es, en adultos y jóvenes, del 
50 por ciento del total asimilado; en los 
niños, del25 por ciento. La estadística 
es muy alta en ambos casos. El equipo 
de investigadores, formado por Rober
toJiménez,Miguel Angel TO!TeS, Glo
ria Velázquezy Annando Cervantes, y 
coordinado por Dolores de la Cruz, 
determinó que el uso de anti
conceptivos, particularmente del dis
positivo intrauterino, influye en la 
cantidad de excreción de fluoruros por 
vía urinaria; ello afecta la fortaleza de 
los dientes y de todo el sistema óseo. 

Las producciones 
fllmicasdeiCUEC, 
en tres salas 

P orsu nivel de calidad, algunas de 
las cintas que hiciéron los estu

diantes del Centro Universitario de Es
tudiosCinematográficos(CUEC),enel 
ciclo académico 1993194, se presen
taron en festivales de cine y obtuvieron 
premiosnacionaleseintemacionales.Se 
trata de 32 filmes, cortometrajes y 
largometrajes que se exhibieron en la 
salaJoséRevuelu:rs,yquesepodránver 
enlaCinetecaNacional yen el Instituto 
Politécnico Nacional. CJ 28 

InfonnedeFranciscoBolívar Intercambio artístico Filosofía y Letras 

Conaportacionesdelgobiemo 
francés, se crea la Cátedra 
Extraordinaria Roland Barthes 

Primer zarpazo Puma 

El próximo domingo el 
Club Universidad se 
enfrentará al América 

En Biotecnología, notable 
incremento de académicos 
y de ingresos extraordinarios 
CJ 5 

PormiRazaHablaJáe/Espíritu, 
unión de obras éolombianas 
y mexicanas en el Chopo 
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El DI U, posible causa de osteoporosis 
al provocar la eliminación de fluoruro 

Investigadores de la FES Zaragoza obtuvieron de la Fundación 
Glaxo el Primer Lugar del Area de Investigación Clínica por un 

trabajo en donde concluyeron que el uso de anticonceptivos 

influye en la pérdida de dicha sustancia por vía urinaria, lo que 

también afecta la fortaleza de los dientes 

L SONIA LóPEZ 

a Fundación Glaxo otorgó este 
año a la Unidad Universitaria de 
Investigación en Cariología (UUIC), 
de la Facultad de Estudios Superio
res (FES) Zaragoza, de acuerdo con 
la VI Convocatoria de dicho orga
nismo, el Primer Lugar del Area de 
Investigación Clínica por su trabajo 
Estudio Comparativo de la Elimi
nación de Fluoruro por Vía Urina
ria en Mujeres que Utilizan Anti
conceptivos. 

Dicho estudio forma parte de 
una serie de trabajos que la UUIC ha 
impulsado desde su fundación, en 
febrero de 1990, en relación con el 
fenómeno caries. 

La caries afecta al 95 por ciento 
de la población estudiantil universi
taria y a cerca de 81 millones de 
mexicanos. Asimismo, es la cau
sante de la pérdida de aproximada
mente el40 por ciento de los dientes 
de la población. 

Las actividades de la UUIC, fun
dada el 19 de febrero de 1990, son 
patrocinadas por el Programa Uni
versitario de Investigación en Salud 
(PUIS) y por la Fundación Rocke
feller, mediante el Consejo de 
Epidemiología. 

Para Contrarrestar la Expansi6n 
de las Caries 

Para contrarrestar los efectos de 
esta enfermedad, considerada como 
un padecimiento típico del subde
sarrolio, algunos países impulsaron 
programas para que su población 
consumiera mayores cantidades de 
flúor. México promovió en la déca
da de 1970 la distribución de agua 
fluorada ;ara consumo humano; 
empero, debido a que aquí la distri
bución de dicho líquido no es equi
tativamente proporcional, el 

·proyecto no fructificó. 
En 1989 se decidió la fluoración 

de la sal como una ¡nedida para 
prevenir las caries. A partir de en
tonces, la UUIC se dio a la tarea de 
investigar el metabolismo de 
fluoruros, y precisamente el desa
rrollo de esta tarea, que h:i abarcado 
a muy amplias capas de población 
en estratos populares, es el que aho
ra ha sido reconocido con el otorga
miento del premio mencionado. 

. Los primeros estudios estable
cieron que la influencia de excreción 
de fluoruro por vía urinaria es, en 
adultos y jóvenes, del 50 por ciento 
del total asimilado, y en los niños, 
del 25 por ciento. La estadística se 
considera muy alta en ambos casos. 

Fase Inicial 

El equipo de trabajo, que se for
mó con Roberto Jiménez Vargas y 

Dolores de la 
Cruz dijo que los 
estudios 
mostraron que 
las mujerés que 
usaban DIU 
excretaban cerca 
de un 50 por 
ciento más flúor 
que quienes 
ingerían o se 
inyectaban algún 
anticonceptivo. 

Miguel Angel Torres Cervantes, 
químico-farmacobiólogos; y los 
maestros en' ciencias Gloria Veláz
quez Vaquero y Armando Cervantes 
Sandoval, coordinados por la doc
tora Dolores de la Cruz, realizó una 
investigación en mujeres que usan 
anticonceptivos para determinar si 
esta práctica produce alguna altera
ción en la excreción de fluoruros 
por vía urinaria. 

La doctora De la Cruz explicó 
que la hipótesis inicial de la investi
gación establecía que los anticon
ceptivos que usan las mujeres alte
ran su sistema hormonal, por lo cual 
excretan por vía urinaria más flúor 
que los varones. "Para demostrar lo 
anterior, tomamos como grupo tes
tigo o modelo a las mujeres que 
usaban dispositivo intrauterino (DIU 
TCu380A), considerado un elemen-

Pasa a la página 4 
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26 proyectos orientados 
para prevenir 
enfermedades bucales 

Son 26 los proyectos de 
investigación de carácter 
multidisciplinario 
desarrollados por la Unidad 
Universitaria de 
Investigación en Cariología 
(UUJC) desde su fundación, 
orientados a prevenir las 
enfermedades de la boca; en 
su curso han sido analizadas 
la composición química del 
esmalte y las piezas dentales, 
la placa bacteriana, y se ha 
hecho evaluación de agentes 
fluorados de aplicación 
tópica y restauración in 
vivo. Farmacopea, estudios 
clínicos para diagnóstico, 
odontología y medio 
ambiente, epidemiología, 
educación para la salud y 
metabolismo de fluoruros 
son integrantes del muy 
diverso y complejo campo de 
trabajo abordado por los 
investigadores 
u11iversitarios. 
En las tareas aquí referidas 
han participado 
principalmente resistas de la 
carrera de químico 
farmacobiólogo y los 
licenciados en dicha 
profesión Felipe Pérez Vega, 
Gloria Velázquez Vaquero; 
la maestra en química 
orgánica Lourdes Castillo 
Granada, el maestro e11 
estadística Armando 
Cervantes, junto con los 
cirujanos dentistas María 
Eugenia Lira Marí11, Beatriz 
Gurrola Martf11ez. Lilia 
Valdivia Hemá11dez y Víctor 
Alvarez Bañuelos. 

'\ 
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Los factores que inciden 
en el sugimiento de la 
caries 

Durante la vida del hombre 

los dientes se consideran 

entre las partes más 

perecederas del cuerpo a 

causa de la enfermedad 

conocida como caries dental, 

que inicia con la 

descalcificación e infección 

del esmalte (parte visible y 
más dura del diente). 

La concentración de flúor, 

magnesio y zinc son 

elementos que en bajas 

cantidades determinan en 

gran medida el principio de 

una caries. 

Así, el grupo de 

investigadores dt la FES 

Zaragoza, reconocido este 

año con el Prenúo de la 
Fundación Glaxo, ha hecho 

muestreos en la población 

mexicana, principalmente en 

menores de 16 años, para 

conocer los patrones de 

distribución de estos 

elementos.-

Tales estudios indican que la 

concentración de flúor en el 

esmalte es aceptable en la 

población estudiada; es 

decir, está cerca de la 

concentración óptima 

señalada. 

Por otro lado el análisis de 

zinc, elemento 

antimicrobiano, y el 

magnesio, en molares, 

permitió observar que su 

concentración es deficiente; 

de allí que la presencia de 

caries se dé en un alto 

porcentaje de la población 

nacional. 

"- ~"' _,_ ----·-- ............. 

Los resuttados 
de la 
investigación 
permitieron 
concluir que el 
uso del 
dispositivo 
intrauterino 
provoca mayor 
eliminación de 
fluoruro que los 
anticonceptivos 
ingeridos e 
inyectados. 

El DIU, posible ... 
Viene de la página 3 

to inerte, por lo cual, podía supo
nerse, no debía influir en el sentido 
señalado. Posteriormente, se forma
ron grupos de mujeres que usaban 
anticonceptivos orales o inyectables. 
El trabajo fue muy estricto en la 
recepción de muestras; las colabo
radoras, adscritas al Centro de Sa
lud Manuel Pesqueira, de la colo
nia Oriental en el DF, entregaban las 
muestras de orina recolectadas un 
día por semana. Las muestras se 
analizaron con un potenciómetro y 
un electrodo específico para cloruro: 
una técnica muy sencilla, de bajo 
costo y muy segura por su naturale
za selectiva, pues únicamente anali
za el fluoruro. 

Los Resultados 

"La hipótesis general fue inco
rrecta, ya que los primeros estudios 
mostraron que 'las mujeres que usa
ban DIU excretaban cerca de un 50 
por ciento más flúor que quienes 
ingerían o se inyectaban algún 
anticonceptivo; por ello, se dedujo 
que el uso de cualquier tipo de 
anticonceptivos tiene influencia en 
la cantidad de excreción de fluoruro 
por la vía urinaria, lo que afecta no 
sólo la fortaleza de los dientes sino 
también la del sistema óseo en gene
ral. Puede consti,tuir una de las cau
sas de la osteoporosis como un 
síndrome que afecta a un gran número 
de mujeres durante la madurez. 

Un Proyecto que Continúa 

La doctora Dolores de la Cruz 
dijo que gracias a los estímulos del 
doctor JosuéGarza, investigador del 
Departamento de Biología de la 
Reproducción del Instituto Nacio
nal de la Nutrición Doctor Salvador 

n.nr.-tl' l fN' A M 

Utero _____ _, 

Cuerda 
de 
plasltCO 

Zubirán, este primer trabajo conti
nuará en ocho líneas de investiga
ción que contribuirán a entender 
mejor las causas del fenómeno y 
establecer si responde solamente a 
una cuestión de orden poblacional o 
si hay otros factores dignos de con
sideración. 

Las futuras investigaciones ver
sarán también respecto de la elimi
nación de flúor en varones; tornarán 
en cuenta otras variantes corno la 
alimentación, la excreción de cal
cio y de cobre. 

En su opinión, Jos beneficios de 
este trabajo de investigación se pue
den traducir en conseguir una expli
cación de Jos efectos del arrastre de 
fluoruro. "La hipótesis inicial es · 

que el cobre tiene un papel determi
nante en este proceso y si resulta 
verdadera podría dar Jugar a la eli
minación de este tipo de anticon
ceptivos. Si no sucede así, al menos 
se podrán generar propuestas res
pecto del uso adecuado de an
ticonceptivos en el organismo fe
menino. 

Caracterlsticas del Premio 

Por su trabajo los investigadores 
obtuvieron un diploma y trofeo de 
reconocimiento y cinco mil dólares, 
una moneda de plata grabada y un 
viaje a Estados Unidos o a Canadá 
para dar a conocer los resultados del 
trabajo. • 

La caries 
afecta al 95 por 
ciento de la 
población 
estudiantil 
universitaria y a 
cerca de 61 
millones de 
mexicanos. 



~ La ciencia mexicana tendrá presencia 
real con investigación de más calidad 

Al rendir su informe de labores Francisco Bolívar Zapata, 
director del Instituto de Biotecnología, destacó· que en los últimos 
años se incrementó de manera importante el número de sus 
integrantes, de tal forma que a la fecha hay 150 miembros del 
personal académico, de los cuales 60 son técnicos 

E PfA HERRERA . 

n nuestro país "tenemos mu
cho que luchar .para aumentar el 
nivel de nuestra investigación si real
mente queremos contribuir a elevar 
el nivel académico de la ciencia 
mexicana y conseguir una real y 
permanente presencia, peso inter
nacional e impacto en problemas 
relevantes, tanto de interés básico 
<!amo aplicado", destacó el doctor 
Francisco Bolívar Zapata, director 
del Instituto de Biotecnología (IBt). 

Al rendir su cuarto informe de 
labores, el pasado 18 de agosto, en 
ceremonia a la que asistieron el doc
tor José Sarukhán, rector de la 
UNAM, y el licenciado Jorge Carri
llo, gobernador del Estado de 
Morelos, el doctor Bolívar Zapata dijo 
que en México el número de científi
cos es muy reducidocomparadocon el 
de países desarrollados, en particular 
eneláreadeBiotecnologíaModemay 
Biología Molecular. 

En ese sentido, señaló, el IBt ha 
trabajado. A fines de 1994 este ins
tituto contaba con 137 miembros 
del personal académico; 80 de ellos 
eran investigadores, incluyendo 
ocho posdoctorales, y había 57 téc
nicos académicos. "Hoy día, agosto 

Francisco 
Bolfvar dijo 
que frente a 
la crisis la 
Universidad, 
con la 
verdad, el 
diálogo, el 
consenso y 
la 
inteligencia, 
saldrá 
fortalecida. 

de 1995, el IBt tiene aproximada
mente ISO miembros de personal 
académico, de los cuales 60 son· 
técnicos". 

Estas cifras, explicó el doctor 
Bolívar Zapata, indican un creci
miento importante en el número de 
investigadores, en particular si se 
comparan con los 40 que había a 
fines de 1990 y los 52 con los que se 
contaban al terminar 1991, contra 
los 90 actuales. 

De hecho, afirmó, en todas las 
líneas de investigación que se desa
rrollan en el lB t, como son Biología 
Molecular y Bioquímica de Bacte
rias; Parásitos, Virus y Plantas; 
Microbiología Industrial; Ingenie
ría y Tecnología de Enzimas; Acti
vación y Regulación de la Respues
ta Inmune y Optimización e Inte
gración de Procesos y Prototipos, 
así como Desarrollo Tecnológico, 
se han hecho importantes contribu
ciones al cqnocimiento. 

97 Investigadores en el SNI 

Asimismo, señaló que el IBt, 
después dellnstituto de Física de la 
UNAM, es el que tiene mayor nú-

mero de integrantes en el Sistema 
Nacional de Investigadores, pues 
suman 97 . . 

Durante el periodo 199,1-1994 
los miembros del personal acadé
mico del instituto publicaron 233 
artículos en revistas de circulación 
internacional. Además, se publica
ron 30 artículos en revistas naciona
les, 102 capítulos de libros y memo
rias, 11 O informes técnicos y cinco 
libros. La productividad, a nivel de 
publicaciones, está por arriba del 
promedio de 1.76 a lo largo de la 
vidadelffit. 

En cuanto a la docencia y a la 
formación de recursos humanos 
destacó que en el periodo 1991-
1994 se graduaron 32 doctores, 65 
maestros, dos especialistas y 62 li
cenciados; un total de 161 alumnos, 
que representan la mitad del total de 
316 graduados a lo largo de 13 años 
de vida de la institución. 

1 
Actualmente, añadió, el ffit tie

ne i 70 alu¡nnos, de los cuales 120 
son de posgrado; el número de gra
duados de licenciatura y posgrado 
fue de 161 ene! periodo 1991-1994; 
de ellos 50 concluyeron sus estu
dios en 1994,siendo 34deposgrado. 

Otras Acciones 

A principios de este año se firmó 
un convenio con· la Facultad de 
Química por medio del cual se 
busca que los estudiantes de liCen
ciatura de los últimos semestres de 
la carrera de química puedan incor
pararse a los grupos de investiga
ción del IBt. 

También se aprobó la desapari
ción de los departamentos de Biolo
gía Molecular y Bioquímica y se 

Pase a la página 6 
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El Instituto de 
Biotecnología, el 
primero creado fuera de 
Ciudad Universitaria 

En septiembre de 199I el 
Co_nsejo Universitario 
aprobó la transformación del 
Centro de Investigaciones 
sobre Ingeniería Genética y 
Biotecnología (creado en 
I982), por el de Instituto de 
Biotecnología (IBi). Con esta, 
decisión se creó el primer 
instituto de investigación 
fuera del campus de la 
Ciudad Universitaria. 
La finalidad deiiBt es la 
formación de recursos 
humanos de alta calidad 
para elaborar proyectos 
multidisciplinarios en el 
ámbito de la biotecnología 
moderna, que generen 
conocimiento de frontera en 
las disciplinas que se 
cultivan en sus instalaciones. 
Las lfneas de investigación 
que se siguen en eiiBt se 
relacionan con la Biología 
Molecular y Bioquímica de 
Bacterias, Parásitos, Virus y 
Plantas; la Activación y 
Regulación de la Respuesta 
Inmune, la, Microbiología 
Industrial; la Ingeniería y 
Tecnología de Enzimas; y la 
Prospectiva Biotecnológica, 
entre otras. 
El Instituto de Biotecnología 
se localiza en la Ciudad de 
la Investigación en 
Cuemavaca, More/os. 



En el acto el rector 

José Sarukhán 

consideró que para 

intensificar la 

cooperación científica 

con países de 

Latinoamérica es 

necesario formar 

grupos de 

especialistas de alto 

nivel para abordar 

alguno de los 

grandes problemas 

de la región 

Investigación de más ... 

Viene de la página 5 
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Crear grupos de científicos de alto nivel 
en AL apoyará el desarrollo regional 

La Unidad de Seminarios Ignacio Chávezfoe el marco del Taller 
sobre Cooperación Sur-Sur para 'el Desarrollo Internacional de la 

Ciencia y la Tecnología, auspiciado por el Consejo Internacional 
de Uniones Científicas (ICSU) y la UNESCO 

La Unidad de Seminarios lg- de cooperación e intercambio que apoyo de la UN AM por medio de la 
nacio Chávez fue el marco del Ta- en materia científica tiene la UNAM Coordinación de la Investigación 
ller sobre Cooperación Sur-Sur con instituciones de otros países y Científica, así como del Conacyt-
para el Desarrollo Internacional sugirió mecanismos específicos para también estuvieron presentes los 
de la Ciencia y' la Tecnología, aus- intensificar la cooperación con doctores Mauricio Portes, presidente 
piciado por el Consejo Internado- Latinoamérica, tales como la crea- de la Academia de la Investigación 
nal de Uniones Científicas (ICSU) ción de grupos de científicos de alto Científica; Enrique Martín del Cam-
y la UNESCO nivel para abordar alguno de los po, director de la Oficina Regional 

Miembros de la comunidad cien- grandes problemas de la región. de Ciencia y Tecnología de la 
tífica nacional e internacional se 'A su vez el doctor Carlos UNESCO en América Latina; 
dieron cita en este taller, el 16 de BazdreschParada, director del Con- Adnan Badran, director adjunto de 
agosto, para presentar breves repor- sejo Nacional dé Ciencia y Tecno- Ciencia de la UNESCO; M. H. A. 
tes de los trabajos de coordinación logfa (Conacyt), enumeró las razo- Hassan, director ejecutivo de la 
de las redes científicas en América nes básicas para aumentar los es- Academia de Ciencias del Tercer 
Latina y nuevas iniciativas de co- fuerzos de cooperación regional e Mundo (TW AS); Héctor Croxatto, 
operación regional en las áreas de hizo énfasis en la necesidad de un presidente de la Academia de Cien-
Biología, Física, Química, Ciencias mayor compromiso político con la cías de América Latina (ACAL); 
de la Tierra, Matemáticas y Astro- realidad, para que la ciencia y la M. G. K. Menon, presidente del 
nornía. tecnología contribuyan a enfrentar Comité de Ciencia y Tecnología 

Durante la reunión el rector José los problemas de desarrollo de nues- para Países en Desarrollo de IC,SU, 
Sarukhán hizo una amplia descrip- tros países. y Julia Marton-Letevre, directora 
ción de los programas y actividades En este taller -que contó con el ejecutiva de ICSU.• 

crearon tres nuevos: Genética y Uvar Zapata comentó que, sin in- a Jo largo de su historia. Sin embar-
Fisiología Molecular; Microbiolo- cluir prestaciones y salarios, fue de go, la actual crisis económica de 
gía Molecular; y Reconocimiento aproximadamente 6.5 millones de nuestro país no debe ser elemento 
Molecular y Bioestructura. nuevos pesos, incluyendo la partida que desanime. 

Con el sector productivo, co- para la construcción de un inverna- "La UNAM -expresó- tiene me-
mentó, se han firmado desde 1982 dero y algunos cubículos. canismos propios y la fortaleza para 
cerca de. 50 contratos y convenios, A su vez, dijo, Jos ingresos resolver aquellas situaciones difíci-
18 de ellos pertenecen a los últimos extraordinarios por 6.4 millones de les, las que finalmente le permiten 
cuatro años. En la actualidad están nuevos pesos representan cerca del consolidarse". Y esta no será la ex-
vigentes seis con empresas nacio- cien por ciento del presupuesto de cepción para que la Universidad, 
nales e internacionales, tales como: gasto corriente del ffit; ello sirvió con la verdad, el diálogo, el consen-
Cigatam, Schering, Syntex, Bioqui- para la construcción de nuevos es- so y la inteligencia, salga fortalecida 
mex y Genencor. pacios ffsicos y la adecuación y A su vez el rector José Sarukhán 

''Este esfuerzo ha generado un equipamiento de instalaciones del ffit felicitó a la comunidad del ffit por 
buen número de ingresos extraordi- sus logros y consideró que ese insti-
narios y de patentes. En el periodo Luchar contra la Crisis tuto es "uno de Jos grandes orgullos 
1991-1994 se iniciaron trámites de de la UNAM", sobre todo en Jo que 
siete nuevas patentes. Hacia 1995 Por otra parte, el d~tor Bolívar respecta en la formación de recur-
ya se concedieron tres más en Esta- Zapata subrayó que las uniyersida- sos humanos que tanta falta hacen a 
dos Unidos." des y los centros e institutos de nuestro país y, desde luego, por los 

Acerca del presupuesto opera- investigación y educación superior resultados en investigación, el 
tivo aprobado por el Consejo U ni- públicos, y en particular la UNAM, insumo más importante de la 
versitario para el IBt, el doctor Bo- han pasado por muchas dificultades docencia. • 
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Lista para consultarse en Internet, 
Geomática, información para geógrafos 

Creado por un organismo gubernamental canadiense, dicho 
sistema pretende generar un intercambio de datos con más de 
46 paí~es. Contiene 500 mil nombres geográficos y cien mil 
mapas de Canadá idóneos para ser grabados o impresos 

E SONIA LóPEZ 

1 National Atlas of Canada 
puso a disposición de los geógrafos 
mexicanos, por medio de Internet, 
el sistema de información Geo
mática mediante el cual los investi
gadores pueden tener acceso a ma
pas computarizados, seleccionar 
áreas específicas de estudio y anali
zar diversas variables como hidro
grafía, orografía y productos tóxi
cos, entre otros. 

El National Atlas fue creado por 
Geomatics (organismo guberna-

mental encargado de la cartografía 
de Canadá), con el fin de que la 
información geográfica canadiense 
sea asequible a todo el mundo. 

Además, con el sistema Geomá
tica se pretende tener un intercam
bio de información constante con 
los más de 46 países conectados a 
Internet. 

Durante la presentación del sis
tema, el! O de agosto en la Facultad 
de Filosofía y Letras (FFL), se in
formó que entre los servicios que el 

oasoLUTIONS. 
:ipiATfQRM 

Para integrar soluc1ones completas combinando elemenros de 
Microsoft Office y BackOJ!ice. 

El paquete incluye los programas: 

e Microsoft Office Pro 4.3 
(Micm."if! rYnrd 6.0, Mic:m:w/1 E.q:d s.n. 

, }v/icm.ftiji Pou'c!rPninf 4.0y }.(icm.mfl Ac:r.:c.u 2 O) 
e Microsoft Project 4.0 
e Microsoft Visual Basic Pro 3.0 y 4.0 ,,.,.,,.;",. 
e Microsoft Visual FoxPro Pro 3.0 rcupon¡• 

e Microsoft Visual C++ 7.0 Pro 
e Microsoft SQL Servtr Workslation 4.21 
e Microsoft Solutions Development Kit 

MiCfllS(Ifi Solutions Plarfonn cons1:1 d<7 CD·ROMs 
con todos 1M procr.unas y con manual•s •n linra. 

• El"""" k rmja.i p:r M.~ V mal Fa.\Jim lO} M! \li)'¡g1 Bt.~ic J n cu:liKio c~1cn lhsp:.niblo 

~~~~~ 
J· • $99Su~d pr1ciD ICiglmiCI 

Pr«IDJ en JOforu al "P!' Jt Cdlflhlo .kl dio Jt: lo I'I.Ttl;,poru fHJt'' "" d~'Cim• 
No mrlll)'f: 11 Jf. ,., !"IU'Ñ S11¡rlcJ lll.tllnÓ'f>S .tln pnt1'10 1ft•1tt1 

Con MicrosOft·nunca estarás solo 
Solic;t.a tu paquete al abJ~ts ~ • 
(915) 273-7078 277-2186 /- 1 
Fax: (915) 277-1600 SeflWare.....,_ 

Dennis 

Beaulieu, 

uno de los 

creadores 

del sistema 
Geomática. 

National Atlas ofrece a sus usua
rios -en los que se cuentan no sólo a . 
investigadores 'Sino también a estu
diantes en general, ya que está enla
zado a 16 mil escuelas de Canadá-
' resalta la posibilidad de crear 
mapas, la modificación de lascar
tas geográficas y la búsqueda de 
zonas geográficas con sus caracte
rísticas físicas (población, clima, 
vías de comunicación, etcétera). 

En el Segundo Congreso Na
cional de Sistemas de Información 
Geográfica, efectuado del 9 al 11 
de agosto en la FFL, los creadores 
de este sistema de información, re
presentados por Dennis Beaulieu, 
compartieron sus experiencias en 
el tema y se comprometieron a co
laborar conjuntamente con la 
UNAM y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informáti
ca (INEGI), en el desarrollo de una 
base de datos similar en México. 

Este servicio, con más de 500 
mil nombres geográficos y cien mil 
mapas de Canadá idóneos para ser 
grabados o impresos, se dará sin 
costo, mediante Internet, hasta el 
15 de septiembre. • 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

El Atlas fiacional de 
Méxica 

En septiembre de 1991 el 

!nstituto de Geografía 
presentó el Atlas Nacional de 
México, en el que 
participaron más de 300 
especialistas. Esta obra 
magna reúne 160 cartas 

(alrededor de 600 mapas) 
con los cuales se expresa, de 
manera gráfica, la situación 
de México, su historia, 
naturaleza, variedad de 
recursos, caracteristicas de su 
población, economía y medio 
ambiente. 
El Atlas Nacional de México 
es además un instrumento de 
consulta para especialistas en 
diversas disciplinas. 
Algunos de los aportes de esta 
magna obra es que incluye 
infomuu:ión acerca de las 
rebeliones indígenas 
registradas a lo largo del siglo 
XIX; un análisis de la 
situación geopolítica de 
México donde se incluyen 
gráficas de las relaciones 
diploiTÚllicas, los tratados 
bilaterales y multilaterales, el 
comercio y la configuración 
internacionales de México, as( 

coi1W la evolución histórica 
del reconocimiento 
diploiTÚllico de nuestro pafs 
tulte el mur¡do. 
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BANCO DE DATOS 

Patricia Hernández y el 
interés por incorporar la 
computadora a la 
biblioteca 

Patricia Hemández realizó 

su licenciatura en la 

Facultad de Odontologfa y 
obtuvo la maestría de 

Bibliotecologfa en la 

Facultad de Filosofía y 
Letras. 

Es integrante del Centro 

Univ~rsitario de 

Investigaciones 

Bibliotecológicas, en el que 

coordina el proyecto La 

Formación en el Uso de 

Recursos de Información 

para Estudfantes de Primer 

Ingreso a la Licenciatura de 

Universidades Públicas 

Mexicanas e Instrucción 

Computarizada: una 

Alternativa para la 

Formación en el Uso de 

Información. 

Ha impartido cursos de 

computación electrónica 

aplicada a las bibliotecas y 

formación de usuarios de la 

información, entre otros. 

Es autora de varios trabajos 

de automatización de 

bibliotecas, orientación 

bibliográfica y usuarios de 

información. 

8 O 24 de agosto de 1995. 

El uso de la biblioteca es más atractivo 
con el empleo de tecnología moderna 

Patricia Hernández, del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, dijo que con la 
formación y orientación del usuario de los acervos se 

. ahorran recursos y se logra un mejor servicio 

L ANA LILIA TOAICES 

a formación y orientación del 
usuario es de gran importancia en el 
manejo adecuado de Jos materiales 
de las bibliotecas, pues con. ello se 
ahorran tiempo y recursos y se logra 
un mejor servicio, señaló la licen
ciada Patrjcia Hernández, del Cen
tro Universitario de Investigacio
nes Bibliotecológicas (CUIB), al 
dictar el curso Materiales de Apoyo 
para llevar a Cabo la Formación 
de Usuarios de la Información. 

Lainvestigadoraindicó que para 
hacer más atractivo el funcionamien
to de las bibliotecas debe usarse 
tecnología moderna, así como Jos . 
medios que auxilien al interesado y 
le permitan familiarizarse con ellas. 

La maestra Patricia Hernández 
precisó que de acm!rdo con las ne
cesidades de la comunidad que uti
liza los acervos es conveniente rea
lizar una serie de pláticas o confe
rencias acerca del funcionamiento 
de las bibliotecas. Para ello, dijo, la 

. promoción, los trípticos y folletos, 
así como material audiovisual, 

GacetaUNAM 

diaporamas o programas de cómpu
to son excelentes auxiliares en el 
uso de la búsqueda de información. 

Explicó que basta con identifi
car los elementos que conforman 
una biblioteca para hacer uso de 
otras, ya que todas tienen una orga
nización silnilar. 

"El sistema de bibliotecas de la 
UNAM cuenta con los mejores y 

La 
infraestructura 
instalada en la 
nueva biblioteca 
de la Facultad 
de Ciencias es 
claro ejemplo de 
un recinto 
tecnológicamente 
bien equipado. 

Patricia 
Hemández 
señaló que el 
CUIBse 
preocupa por 
realizar cursos 
de capacitación 
que expliquen al 
usuario la forma 
de acercarse de 
manera más 
rápida y precisa 
a las nuevas 
tecnologfas 

más avanzados equipos de cómpu
to; por ello el CUIB se preocupa por 
realizar cursos de capacitación que 
expliquen al usuario la forma de 
acercarse de manera más ·rápida y 
precisa a las nuevas tecnologías para 
obtener un mejor servicio." 

Precisó que en la UNAM sólo en 
el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Siste~ 
mas (liMAS), así como en el Centro 
de Investigaciones y Servicios Edu
cativos (CJSE) se imparten cursos 
que acercan al estudiante a las nue
vas tecnologías. 

Finalmente, recalcó que fuera 
de esta institución las universidades 
Autónoma de Ciudad Juárez e Ibe
roamericana trabajan en programas 
de formación dentro del mismo equi
po de cómputo. 

En el curso, que inició ell5 de 
agosto en el Salón de Seminarios de 
la Torre II de Humanidades, se pro
porcionan los elementos para pla
near el diseño y elaboración de ma
teriales que apoyen la impartición 
de programas de formación del usua
rio de la información biblio
tecológica. • 

' 



La ENP, institución reconocida a 
niveles nacional e internacional 

José Luis Balmaseda Becerra dijo que la presencia de la 
escuela en la UNAM obedece a una alta aspiración 
académica reflejada en sus valores propedéuticos y de 
formación integral para sus estudiantes 

L ANA LILIA TORICES 

a Escuela Nacional Prepara
toria (ENP) tiene como misión im
partir educación que proporcione 
una formación integral y permita 
adquirir conocimientos, así como 
habilidades, para acceder a estudios 
superiores con una actitud analítica 
y crítica, e incluso desarrollar la 
personalidad del alumno para en
frentarse a la vida de manera res
ponsable y con un alto sentido social. 

Así lo señaló el licenciado José 
Luis Balmaseda Becerra, director 
general de la ENP, al dictar la.con
ferencia La Importancia de la Es-

cuela Nacional Preparatoria den

tro de la Universidad Nacional 

GRUPO DE COMPUTO 
E INFORMACION S.A DE c.v. 

Computadora 

486/33 
Disco Duro 170 MB 
Memória RAM 2MB 
Monitor Color VGA '., 

~ --

PRECIO·DE CONTADO NS 4,·500.00 
\ 

Gral. Juan Cano 64·Z 
Col. San llguel 
Chapultepec C.P. t USO 
Tel: 27t·6t0t Enganche N$ 2,000.00 

12 Quincenas de 340 .00 

Estudiantes 
de primer 
ingreso se 
reunieron en 
el auditorio 
de la 
Preparatoria 
José 

Vasconcelos. 

Autónoma de México, que tuvo lu
gar en la Prepa 5 José Vasconcelos . 

Como institución, di jo, la pre
paratoria está encaminada a cum
plir fines de docencia, investiga
ción y difusión de la cultura. 

Por tanto, agregó que en la ENP 
se tiene la oportunidad de participar 
en estas tres actividades desde el 
momento en que se inician los jóve
nes como universitarios. 

"En la actualidad, puede afir
marse que no sólo por tradición sino 
por convicción académica nuestra 
dcuela forma parte de la Universi
dad, ya que su presencia obedece a 
un alto valor académico reflejado 
en sus valores propedéuticos y de 
formación integral para sus 
educandos." 

Mencionó que la ENP tiene un 
amplio reconocimiento por parte de 
la sociedad mexicana y de organis
mos internacionales que le han dado a 
la UNAM apoyo moral y económico. 

Tal es el caso del Banco Intera
mericano de Desarrollo, que ot\)rgó 
un préstamo a la Universidad por 
237 millones de dólares, de los cua
les aproximadamente 43 por ciento 
se destinó a su bachillerato. Con 
esto fue posible la construcción de 
los laboratorios de Alta Creatividad y 
Avanzados de Ciencias, concluyó. • 

Gacela UNAM 

BANCO DE DATOS 

El siglo XVI, origen de 
la educación media 
superior 

lA educación media superior 

en México tiene sus 

antecedentes rruís renwtos en 

el siglo XVI, cuando se 

fundaron los primeros 

colegios en la Nueva 

Espaíla. Los que originaron 

el bachillerato fueron los 

colegios de San Pedro y San 

Pablo y el de San Ildefonso; 

este último, antecedente 

directo de la &cuela 

Nacional Preparatoria. Se 

estableció primeramente en 

las calles de Donceles, y ya 

en el siglo XVIII pasó a 

ocupar las instalaciones del 

hoy Colegio de San 

Ildefonso. 

Durante la presidencia de 

Benito Juárez se emitió un 

reglamento para organizar 

los estudios de la Escuela 

Nacional Preparatoria 

(ENP),fundada el2 de 

diciembre de I 867, y cuyos 

cursos iniciaron en el mes de 

febrero de I868, mediante la 

Ley Orgánica de Instrucción 

Pública en el Distrito 

Federal. 

En 1910, eliTUlestro Justo 

Sierra fundó la Universidad 

Nacional de México. Para 

ello reunió a las escuelas 

Nacional Preparatoria, la de 

Jurisprudencia, la de . 

Medicina y la de Altos 

Estudios, entre otras. A 

partir de entonces la ENP es 

parte integ~ante de la 

Universidad, como una 

etapa propedéutica para 

ingresar a los estudios de 

nivel licenciatura que se 

imparten en la misma. 
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Inauguran 
auditorio en 
la ENTS 

' Durante el acto se proyectó el 

video La Catedral de México 

EL VIRA ALVAREZ 

Con motivo de la inauguración 
del auditorio Dos de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social 
(ENTS), el 16 de agosto se proyec
tó el video La Catedral de México, 
producido por el Instituto de Inves
tigaciones Estéticas y 'IV-UNÁM. 

En la inauguración el doctor 
Aureliode los Reyes, coordinador de 
la serie VideosdelArtedeMéxico,de 
la que forma parte el de La Catedral 
de México, señaló que uno de los 
objetivos del proyecto fue difundir 
entre un publico más amplio las in
vestigaciones que en materia de his
toria del arte mexicano se realizan en 
el instituto. 

Hasta el JllOmento se han ter
minado cinco videos: Teoti
huacán: El Misterio del Templo 
del Hombre-J(lguar; La Acade
mia de San Carlos; El Naciona
lismo en el Arte de la 
Posrevolución, El Entorno Ur
bano de la Ciudad de México y 
La Catedral de México. 

La serie da a conocer las dife
rentes áreas del Instituto de Inves
tigaciones Estéticas dedicadas a !á 
historia del arte, que van desde la 
época prehispánica, la colonial, los 
siglos XIX y XX, así como a temas de 
cine, fotografía, danza y música 

Según informó el doctor De los 
Reyes, en estos videos -en cuya 
elaboración participaron diversos 
miembros del IIE- "se utiliza un 
lenguaje llano y directo, incluso 
omitimos las descripciones por
que la poliexpresividad del cine 
que retoma el video permite jugar 
con todos los elementos". 

El maestro Rogelio Ruiz 
Gomar, por su parte, explicó que el 
video de la catedral presenta una 
visión general de este monumental 
edificio • 

1 O O 24 de agosto de 1995. 

Trabajo Social, una licenciatura con . 
amplias posibilidades de desarrollo, 

Manuel 
Sánchez, 
Nelia Tallo, 
Salvador 
Alvarado y 
Teresa 
Zamora 
dieron la 
bienvenida a 
los alumnos. 

Nelia Tello Peón, -directora de la ENTS, dio la bienvenida a los 

estudiantes de primer ingresq de la generación 1996-2000, a 

quienes invitó a formarse un espíritu de lucha comprometido 

L LILIANA MANCERA 

a Escuela Nacional de Tra
bajo Social (ENTS) es una de las 
instituciones más importantes del 
mundo, donde se forman profesio
nales de alto nivel en esa licenciatu
ra, afirmó la lic~nciada Nelia Tello 
Peón, directora del citado plantel. 

Al dar la bienvenida a los estu
diantes de Trabajo Social de los 
turnos matutino, mixto y vespertino 
de la generación 1996-2000, el 18 
de agosto en el auditorio Doctor 
Sánchez Rosado, la licenciada Tello 
Peón seiíaló que formar parte de la 
UNAM es un privilegio. 

Asimismo, puntualizó que la 
carrera de Trabajo Social brinda 
diferentes oportunidades a sus estu
diantes. "El trabajador social es un 
profesionista que resuelve proble
mas de la comunidad en beneficio 
de individuos, grupos y poblaciones, 
di se lía proyectos de investigación para 
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conocer y explicar los conflictos so
ciales para después proponer y desa
rrollar políticas de bienestar social". 

El campo profesional de esta 
carrera es amplio, expresó la licen
ciada Tello Peón, debido a que el 
licenciado en trabajo social incur
siona interdisciplinariamente en to
dos aquellos ámbitos donde se des
envuelven los grupos humanos. 

Comentó que los trabajadores 
sociales pueden trabajar en áreas· 
de Salud, Vivienda y Desarrollo 
Urbano, Alimentación y Abasto, 
Seguridad Social, Seguridad Públi
ca, Gestión Social, Ecolngía y Medio 
Ambiente, Derechos Humanos y Pro
tección Civi~ entre otras. 

Finalmente, la titular de la ENTS 
invitó a los estudiantes a forjarse un 
espíritu de lucha comprometido, 
porque el ser estudiante es una etapa 
de responsabilidad. • 

En la ENEO 
concluyó un 
Diplomado en 
Administración 
Estratégica 

EsTHER RoMERO 

Preparar personal con mentalidad 
emprendedora, actitud de renova-· 
ción constante, comprometido, y con 
un alto desempeiío ético profesio
nal, fue el objetivo del Diplomado 
en Administración Estratégica de 
los Servicios de Enfermería, orga
nizado por la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia (ENEO) y 
la Asociación Mexicana de Licen
ciados enEnfermeríaAC. (AMLE). 

En la ceremonia de clausura, en 
la que la licenciada Susana Salas 
Segura, directora de la ENEO, en
tregó 40 diplomas de reconocimien
to, la licenciada Amanda Orozco 
Tagle, presidenta de la AMLE, dijo 
que los estudios que recién se con
cluyen representan un vínculo y un 
compromiso moral con dicha aso
ciación. 

En el Aula Magna de la ENEO 
agregóquedichaescuelaylaAMLE_ 
han cumplido con el cometido de 
ofrecer caminos de superación y 
perfeccionamiento en el desempe
iío de los licenciados en enfermería. 
"Dependerá de cada uno de ustedes 
administrar estos servicios con un 
nuevo enfoque y calidad que los 
distinga como ·profesionistas". 

En representación de los licencia
dos en enfermería que cursaron el 
diplomado, Rosa María Ostiguin 
Meléndez seiíaló que la aplicaci6n de 
las enseiíanzas obtenidas en los estu
dios de enfermería serán la bandera 
que dirigirán las actividades de la pri
mera generación del diplomado antes 
mencionado. 

"Sin lugar a dudas, concluyó la 
egresada, la historia seguirá nuestro 
actuar y por tanto seremos responsa
bles de abrir senda para las próximas 
generaciones y de crear bases para la 
construccióndeunespaciodeliderazgo 
distinguido por la excelencia." • 
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La educación continua, espacio de 
innovación y respuesta a la sociedad 

En la Facultad de Filosofía y Letras 96 estudiantes 
recibieron reconocimientos al concluir el programa de 
estudios de seis diferentes diplomados 

L LAURA RoMERO 

a educación continua en nues
tro país se constituye, cada vez más, 
en un espacio de innovación y res
puesta oportuna a los requerimien
tos y deseos de saber de la sociedad, 
aseguró el licenciado Boris 
Berenzon, coordinador del Centro 
de Eáucación Continua de la Facul
tad de Filosofía y Letras (FFL). 

En la ceremonia de entrega de 
diplomas 1994-1995 de dicho cen
tro, destacó que ese sistema educa
tivo busca llevar a cfrculos sociales 
más amplios los beneficios de la 
enseñanza humanística qu~ se ofre
ce en la FFL. 

Asimismo resaltó que los pro
gramas de Educación Continua de 
esa facultad están concebidos con la 
mayor flexibilidad y apertura posi
bles, para dar cabida a distintas op- , 
ciones y modalidades de trabajo. 

Sus cursos se dirigen a todo aquel 

,' 

Boris Berenzón 
dijo que los 
programas de 
Educación 
Continua de la 
Facultad de 
Fllosoffa están 
concebidos con 
la mayor 
flexibilidad y 
apertura 
posibles, para 
dar cabida a 
distintas 
opciones y 
modalidades de 
trabajo. 

que tenga interés y disposición de 
adquirir, comph::mentar, actualizar 
o profundizar sus conocimientos. 

En la ceremonia, en la que se 
entregaron diplomas a 96 alumnos 
que participaron en los diplomados 
Sociedades Humanas: de sus Orí
genes a la Civilización; Filología 
Clásica y Práctica Magisterial; De 
la Imprenta al Disco Optico; La 
Historia Nacional en el Discurso 
Polítiéo; Sucesos, Acciones y Pro
cesos del Texto, y Archivos Históri
cos, el licenciado Berenzon mani
festó que éstos son mu~stra del an
helo de la Universidad por seg1,1ir 
abriendo espacios y propiciar deba
tes epistemológicos y éticos de la 
sociedad de la que surgen, mediante 
la educación constante. 

La doctora Juliana González, 
directora de la FFL, puntualizó que 
estudiar en el área de las Humanida-

des es un privilegio y responde a 
necesidades más profundas que las 
meramente destinadas a la sobre
vivencia. 

Enseñanza de calidad de un 
profesorado especializado 

Al dirigirse a los alumnos que 
concluyeron sus diplomados les 
manifestó su confianza de que ellos 
recibieron una enseñanza de cali
dad, de exEelencia, proveniente de 
un profesorado experimentado. Esta 
formación, añadió, enriquece las 
habilidades y las potencialidades 
más propias, más personales. 

"La enseñanza es viva, conti
nuó, ya que pemiite despertar in
quietudes creativas. De esta manera 
los alumnos se llevan no sólo un 
cúmulo de conocimientos, sino el 
despertar de facultades, capacida
des de orden crítico, intelectivo, 
analftico y creativo." 

Extensión de la Educación 

En el acto, que se realizó en la 
Facultad de Filosofía, el doctor Jai
me Litvak, coordinador del semina
rio Sociedades Humanas: de sus 
Orígenes a la Civilización, dijo que 
la función de la Universidad no se 
circunscribe a enseñar a los alum
nos regulares. El proyecto univer
sitario tiene una tradición en la que 
las facultades no son sólo escue
las, sino lugares de extensión de la 
educación. 

Al respecto explicó que en las 
facultades el alumno va a cursar una 
carrera, pero el que no es alumno va 
a adquirir o reforzar una cultura que 
necesita para ejercer su profesión o 
por simple gusto, y "la Universidad 
está para cumplírselo". • 
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EISU~ 
impartió un 
diplomado a 
estudiantes 
cubanos 

Por segundo año consecutivo, 
el Sistema de UniversidadAbier
ta (SUA) impartió el Diplomado 
de Educación a Distancia en Cu
ba a un grupo de 80 alumnos de 
la Facultad de Enseñanza Diri
gida de la Universidad de La 
Habana. 

Las nuevas formas de co
municación permitieron la crea
ción de espacios interactivos 
entre los asesores de la UNAM 
y los alumnos cubanos, de tal 
forma que mediante medios al
ternativos como teléfono, fax, 
correo y correo electrónico se 
pueden llevar a cabo las aseso
rías individuales, mientras que 
las de grupo se apoyan en 
teleconferencias, lo que favo
rece la consulta simultánea con 
expertos de varias disciplinas. 

Debido a la importancia que 
tiene para los alumnos encon
trar una metodología que les 
permita experimentar y anali
zar de manera paralela el pro
ceso de aprendizaje a distan
cia, la Facultad de Enseñanza 
Dirigida de la Universidad de 
La Habana ha colaborado con 
el SUA en la conformación de 
mecanismos de comunicación 
a distancia que faciliten la ad
quisición de nuevos conoci
mientos, desde la aplicación de 
material didáctico impreso has
ta las teleconferencias, así como 
audiovisuales y software edu- · 
cativo. 

Cabe mencionar que el S U A 
ha efectuado múltip)es telecon
ferencias, a niveles nacional e 
internacional, acerca de los be
neficios que tiene la metodología 
de educación abierta y a dis
tancia.• 
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La Primera Conferencia 
Mundial de la Mujer se 
realizó en México 

En 1975 se llevó a cabo en 
México la Primera 
Conferencia Mundial de la 

Mujer, en la cual más de mil 
delegados de 133 países 
lograron el primer plan de 
acción para mejorar la 
condición de vida de las 
mujeres en el planeta. 
En 1979las Naciones Unidas 
aprobaron la convención 
sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación 
hacia las mujeres, la cual fue 
ratificada por más de cien 
naciones. 

En 1985, durante el decenio 
de las Naciones Unidas para 
la mujer, la igualdad y la 
paz. se realizó la conferencia 
mundial para el examen y 
evaluación de logros, en 
donde se aprobaron por 
consenso estrategias para el 
avance de la situación de la 
mujer y se hicieron 
propuestas para la 
superación de la 
discriminación social de las 
mismas. 
Sin embargo, aclara 
Eduardo Liendo, los 
gobiernos no siempre 
respetan los acuerdos que 
servirían para mejorar las 
condiciones de las mujeres y 
de la población en general. 

12 O 24 de agosto de 1995. 

En el PUEG se llevó a cabo la mesa redonda Los Hombres ante Pekín: Apoyando los 
Derechos de la Mujer, como una antesala de la conferencia mundial que tendrá lugar 
del4 al15 de septiembre en China. Se expuso la posición de los hombres hacia la 

población femenina 

EN 

Los derecho.s de las mujeres, parte 
importante del desarrollo de los pueblos 

E LAuRA RoMERO 

1 rezago en el conocimiento 
de los derechos de las mujeres se 
debe a que los hombres no han acep
tado que esas prerrogativas son par
te importante en el desarrollo de los 
pueblos y de su deseo a no renunciar 
a los privilegios históricos que han 
tenido, aseveró Eduardo Liendro, 
miembro del Programa Universita
rio de Estudios de Género (PUEG). 

Al participar en la mesa redonda 
Los Hombres ante Pekín: Apoyan
do los Derechos de la Mujer, que 
organizó el Area de Estudios de la 
Masculinidad del PUEG como an
tesala de la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer, a realizarse 
del 4 al 1 5 de septiembre próximo, 
el especialista dijo que en México la 
discriminación ha empeorado debi
do a la crisis. 

La calidad y atención de los 
servicios de salud, el acceso dife-
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renciado a la educación, la incor
poración al mercado de trabajo 
asalariado que se suma a las tareas 
domésticas y el cuidado de los 
hijos, la violencia ejercida que no 
está penalizada de manera ade
cuada y que no es rechazada 
culturalmente de modo que sea 
posible hacerla visible y detener
la, así como la entrada mínima a 
los pue·stos de toma de decisiones, 
son tan sólo algunos de los proble
mas que enfrentan en la actuali
dad las mujeres de todo el mundo. 

los gobiernos, continuó Eduar
do Liendro, no han puesto en mar
cha los acuerdos fmnados ni han 
aplicado las leyes, así como los 
hombres no han querido abandonar 
los privilegios de las ideas y las 
prácticas de autoridad que tienen 
en la vida cotidiana con respecto de 
las mujeres. 

En la lucha por su reivindica
ción, las mujeres cuestionan la or
ganización, creencias y valores de 
la sociedad, además hacen un «?S
fuerzo por plantear nuevas relacio-, 
nes y modos de vida, no sólo para 
ellas mismas, sino para la humani
dad en su conjunto. 

Desarrollo sustentable con equi
dad de géneros equivale a que los 
hombres se incorporen al mejora
miento de una organización social 
vinculada con la democratización, 
incluyendo las relaciones íntimas. 
Sin un cambio en la actitud de los 
hombres, concluyó, todo ello no 
será posible. 

Nuevas Perspectivas 

Por su parte la coordinadora de 
Area del PUEG, Gloria Careaga, 
manifestó que la conferencia m un-



dial del próximo mes tiene nuevas 
perspectivas, ya que de los estu
dios de la masculinidad han surgi
do las siguientes interrogantes: 
cómo se forma la identidad de los 
hombres y qué papel juegan, así 
como su relación de inequidad con 
las mujeres. 

Otra aportación al ai)álisis de la 
s1tuación de la mujer son los estu
dios de género que vienen a irrumpir 
en los paradigmas de lo natural y lo 
normal para reconocer que hombres 
y mujeres son construidos social
mente. 

Al respecto explicó que a partir 
de la diferenciación sexual se ha 
construido la conceptualización del 
hombre y la mujer, dándoles una 
serie de atributos y características 
que limitan su desarrollo personal y 
su inserción en la vida social. 

La condición actual de la mu
jer, aseveró la maestra Careaga, es 
un asunto de todos y los acuerdos 
a que se llegue en la conferencia 
tendrán un impacto en la comuni
dad mundial; un ejemplo de ello es 
que cuando se eleva la educación 
de vida de la mujer también se 
incrementa la calidad de vida de 
sus hijos. 

La sociedad actual ha sido cons
truida por hombres y mujeres por lo 
que todos deben ser corresponsables 
en la creación de las condiciones 
nuevas de equidad de la sociedad, 
concluyó. 

El ComiJi Oficial en Pekin 

Clara Jusidman, integrante del 
Grupo Multidisciplinario Mujeres, 
Trabajo y Pobreza, y del Comité 

Oficial de la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer, manifestóque 
existe un retroceso en cuanto al pa
pel de las mujeres y la diversidad de 
sus roles, ya que hay quienes pien
san que ellas deben regresar a sus 
roles familiares y reproductivos ex
clusivamente. 

En el fondo de este problema, 
dijo, existe una pelea por el poder: 
las mujeres quieren participar en 
la definición de las polfticas eco
nómicas, de producción, etcétera, 
lo cual significaría un cambio pro
fundo. Ellas están retando las es
tructuras de poder y piden que por 
lo menos haya una discusión no 
sólo dentro del poder público sino 
en lugares como las universida
des, los sindicatos y las empresas 
para que sus causas sean incorpo
radas. 

Sin embargo, precisó, las muje-

res todavía no asumen que sus pro
blemas son un asunto para ser trata
do también por los hombres. Ello 
quedó demostrado cuando se discu
tió acerca de quién encabezaría a la 
delegación mexicana que asistirá a 
China: una mujer o la persona que 
mejor representara al país, aun tra
tándose de un hombre. 

En los dos años que duró la con
formación del Comité Oficial, la 
participación de los hombres en la 
elaboración de los documentos fue 
reducida y la delegación quedó con
formada por mujeres en su gran 
mayoría, finalizó. 

En el acto, efectuado en la Casa 
Universitaria del Libro, también asis
tieron Cecilia Loria, coordinadora de 
las Organizaciones No Gubernamen
tales que concurrirán a Pekín, y Alfon
so Sandoval, del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas. • 
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Clara Jusidman dijo 
que las mujeres 
quieren participar en 
la definición de las 
poUticas 
económicas, de 
producción, 
etcétera, lo cual 
significarla un 
cambio pro~. 

Desarrollo 

sustentable con 

equidad de 

géneros equivale 

a que los hombres 

se incorporen 

al mejoramiento 

de una 

organización social 

vinculada 

con la 

democratización, 

incluyendo las 

relaciones fntimas. 

Sin un cambio en la 

actitud de los 

hombres todo ello 

no será posible 
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Jorge Solares, director del 

Instituto de Estudios 

Interétnicos de la 
Universidad de San Carlos 

Jorge Solares rea/iz6 
estudios de Antropología 
Social JI de Ciencias de la 
Salud en la Universidad de 
San Carlos, Guatemala, y de 
posgrado en Antropología 
Social en el condado de 
Duhám, Inglaterra. 
Obtuvo el posgrado en Salud 
Pública y Nutrici6n en el 
Instituto de Nutrición de 

. Centro América y Panamá 
(INCAP). 
Actualmente es director del 
Instituto de Estudios 
lnterétnicos de !a 
Universidad de San Carlos. 
Entre sus obras se 
encuentran Estado y Nación: 
Las Demandas de los Grupos 
Etnicos en Guatemala y 
Derechos Humanos desde la 
Perspectiva Indígena en 
Guatémala, los dos editados 
porFLACSO. 

14 O 24 de agosto de 1995. 

El reciente Acuerdo Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un primer paso 
para la consolidación de esa nación, en la que tiene que reconocerse la existencia de 
una dinámica propia en los grupos étnicos que no debe enfrentarse con la de los 
ladinos o mestizos, señaló el profesor guatemalteco Jorge Solares 

En Guatemala los indígenas aún son 
tratados como .. niños sociales .. 

G ' SONIA LóPEZ 

uatemala es uno' de los países 
latinoamericanos más multiétnicos, 
lo que significa que los grupos indí- . 
genas suman más del 50 por ciento 
de su población total; sin embargo 
son tratados como niñ6s sociales, 
·afirmó el doctor Jorge Solares, pro
fesor de la Universidad de San Car
los, de Guatemala, y de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias So
ciales (FLACSO). 

En la conferencia Derechos de 
los Pueblos Indígenas en Guate
mala: Algunas Reflexiones, efec
tuada en el auditorio del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc), 
el doctor Solares dijo que la firma 
del Acuerdo Sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, realizada en 
México el 31 de marro de este año, 
es un primer paso para la consolida
ción de una nación en la que se tiene 
que reconocer a los indígenas como 
un grupo con una dinámica propia 
que no debe enfrentarse con los ladi
nos o mestizos. 

El documento, firmado por la 
· Organización de las Naciones Uni

das (ONU) y el presidente guate
malteco Ramiro de León Carpio, 
propiciará acciones para que los la
dinos cambien su mentalidad y to
men conciencia de que las faculta
des que otorgan a los indios no son 

1 dádivas sino una crítica al racismo 
inconsciente de los primeros. 

El documento politico está inte
grado por cuatro apartados en los 
que se tratan la identidad, la lucha 
contra la discriminación, los dere
chos culturales y civiles, políticos y 
sociales. 

Dentro del capítulo dedicado a 
la identidad se propone la tipificación-
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de las acciones di~criminatorias, 
como delictivas; es decir, se utiliza
rá la vía legal para cambiar las acti
tudes de la población. 

Al comentar esta frase, el doctor 
Solares dijo que en el Instituto de 
Estudios Interétnicos de la Universi
daddeSanCarlosseanalizantodoslos 
posibles errores y beneficios que se 
.obtendrían si se ponen en marcha los 
postulados del Acuerdo Sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. · 

El conferenciante calificó de posi
tiva la propuesta de respetar el deseo 
de registro de nombres y apellidos de 
la cultura indígena, ya que con ello 
estos grupos buscan resaltar su identi
dad. Además, prevé el respeto y la 
utilización de las 241enguas que exis
ten en Guatemala (quiché, cakchiquel, 
mam,·etcétera) en el marco jurídico, 
de educación y de salud de la región 
donde se utilicen. 

Asimismb, dijo que es justo que 
los pueblos indígenas se autonom-

bren y registren oficialmente como 
deseen, sea o no un nombre o apelli
do representativo de su cultura y 
creencias, así como vestir las 
indumentarias típicas de sus gru
pos, ya que con ello refuerzán su 
identidad. 

Por otro lado, aseveró que el 
capítulo de derechos civiles, políti
cos y sociales propone que los indí
génas tengan control de elementos 
pdblicos y de 1a soberanía en la 
toma de decisiones. Además, el' go
bierno se compromete a analizar las 
leyes vigentes tomando en conside
ración las normas de cada pueblo 
ir¡dígena. 

El Acuerdo Sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas es un instru
mento que responqe al movimiento 
étnico mundial, pese a que el docu
mento no ha sido de total agrado de 
todos los guatemaltecos, ya que, se
gún opinó, los jóvenes permanecen 
indiferentes ante ese fenómeno.• 

Autocuidado en la tercera edad 

Participa: nutrióloga Leticia 
Cervantes, Departamento de 
Dietología, Instituto Nacional de la 
Nutrición Salvador Zubirán 

Conductora: María Eugenia 
Mendoza Arrubarena ••• ••• ••• 

Sábado 26 de agosto •\1 
CaL 

11 horas 
Radio Mil (1 000 del cuadrante de amplitud modulada) 
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En el marco del Programa de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso de la 
ENP, Luis Héctor González, de la FCPS, dijo que existe un dilema entre la exigencia de 
educación básica de masas y el fortalecimiento del nivel superior, así como una serie de 
disparidades que se reflejan en las condiciones históricas y socioeconómicas nacionales 

El sistema educativo, muy centralizado 
y con mínimas reformas pedagógicas 

e LAURA ROMERO 

on la educación se incrementa 
el desarrollo económico, la movili
dad social y la evolución cultural 
del país, aseveró el maestro .Luis 
Héctor González Mendoza, cate
drático de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS). 

EnelmarcodeiProgramadeBien
veruda para los alumnos de nuevo 
ingreso de la Escuela Nacional Prepa
·atoria, en la Sala de Actos del Plantel 
, Erasmo Castellnnos Quinto, el 

maestro Gonzáiez dijo que en nuestro 
país la base escolar del sistema educa
tivo tiene una excesiva centralización 
y mírumas reformas pedagógicas, así 
como una cúpula que muestra una 
notable dinámica y especialización 
académica. 

En México, dijo, existe el dile
ma educativo entre la exigencia de 
un nivel básico de masas y el forta
lecimiento de la educación supe
rior, además de que las disparidades 
en esa materia se reflejan en las 
condiciones históricas y socio
económicas nacionales. 

La educación obligatoria favo
rece condiciones de igualdad so
cial. Sin embargo, explicó, persis
ten índices de deserción y abandono 
escolar de hasta 42 por ciento en el 
·nivel básico; de una generación de 

' 1 000 niños que ingresan a la prima-· 
ria, únicamente 841legan a la licen
ciatura. 

La educación y el desarrollo su
ponen funciones económicas, so
ciales y culturales; en tanto que la 
primera cumple una significativa 
tarea que se identifica con el térmi
no de socialización. 

Al respecto, el maestro González 
Mendoza manifestó que los estu-

diantes que ingresan al sistema edu
cativo adquieren un amplio conjun
to de acciones sociales orientadas a 
homogeneizar y diferenciar hábi
tos, valores y conocimientos, aca
démica y socialmente necesarios, 
que a lo largo de su estancia en las 
aulas y espacios escolares se forta
lece y diversifica. 

Centros de educación superior 
como la Universidad Nacional, pun
tualizó, desarrollan y transmiten la 
herencia cultural del país. En ella se 
forman profesionales, así como se 
producen y difunden conocimien
tos mediante el trabajo académico 
en las aulas. 

El plan de estudios universitario 
apunta hacia la variedad científica, 
humanística, técnica y recreativa que 
se revela en la diversidad profesio
nal de los académicos que configu
ran la planta docente y en las dife
rentes dependencias, como son las 
13 facultades, cinco escuelas, dos 
colegios y cinco unidades multidis
ciplinarias, 16 institutos, ocho cen
tros, cinco programas uruversita
rios de investigación y seis centros 
de difusión cultural, entre otras. 

Para concluir, el maestro Luis 
González aseveró que la educación 
en las aulas universitarias se puede 

Luis Héctor 
González. 

identificar en procesos de aprendi
zaje que paulatinamente se mani
fiestan en conductas y en el 
enriquecimiento del lenguaje, de tal 
forma que los actos de habla de cada 
uno de los universitarios se desplie
ga en un vasto universo comu
nicativo. Asimismo, su entendi
miento se especializa en tomo al 
conocimiento científico, huma
nístico y cultural. 

Informar a los Jóvenes para 
Prevenir la Drogadicción 

En la semana de bienveruda a 
los estudiantes de primer ingreso a 
la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) Plantel!, Gabino Bamda, 
la doctora Blanca Gaxiola Rodrí
guez, coordinadora del Departamen
to de Psiquiatría y Salud Mental de 
la Facultad de Medicina (FM), dijo 
que la farmacodependencia es un 
problema de salud que afecta ajó
venes entre los l3y 19añosdeedad, 
y la mejor manera de prevenirla es 
informarlos y hacerlos conscientes 
de su vulnerabilidad ante las 
adicciones. 

Pasa a la página 16 
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Acerca de los ponentes 

Luis Héctor González 
Mendoza, licenciado y 
maestro en Sociolog(a de la 
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, está 
cursando el doctorado en la 

• 
misma especialidad. Su labor 
se ha desarrollado 
básicamente en docencia. 
Entre 1987-1991 colaboró 
en la columna Enfoque 
Sociológico de la sección 
Metropolitana del periódico 
Excélsior. 
Blanca Esther Gaxiola 
Rodriguez estudió la carrera 
de Médico Cirujano en la 
Facultad de Medicina (FM). 
Realizó el Internado 
Rotatorio de Posgrado de 
Introducción a la 
especiali1.ación Médica en el 
Hospital Español de México 
y la División de Estudios 
Superiores de la FM. 
Cuenta también con la 
especialización en 
Psiquiatría por el Hospital 
Español de México y el 
Departamento de Psicología 
Médica Psiquiátrica y Salud 
Mental de la FM. 
Realizó s¡¡s estudios de 
doctorado en el Instituto de 
Antropología y Genética 
Humana en la Universidad 
de Heidelberg, de la 
República Federal Alemana. 
Estos estudios fueron 
reconocidos por el Consejo 
Mexicano de Psiquiatría. 
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El diplomado terminará 
el próximo enero 

La finalidad del diplomado 
Juicio de Amparo en Materia 
Penal es el estudio de juicio 
de garantías apoyado en el 
ejercicio cotidiano de 
diversas instituciones 
federales y locales, mediante 
la participación de 
especialistas conw los 
magistrados Gonzalo 
Vergara Rojas y Arturo Baca 
Rivera, del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de México. 
Se contará también con la 
participación, como 
expositora, de la licenciada 
Margarita Bastida Ochoa, 
juez en materia penal en el 
Distrito Federal. El 
diplomado concluirá !m 
mero próxima. 

El sistema educativo ... 

Viene de la página 15 

El presidente del Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la ENEP 
Aragón inauguró el diplomado Juicio de Amparo en Materia Penal; los recursos que se 
obtengan serán destinados a la creación de cátedras extraordinarias de esa escuela 

La educación, más significativa cuando da 
mayor bienestar-común: Enrique González 

e LAURA ROMERO 

analizar esfuerzos en bene-
ficio de la Universidad Nacional 
Autónoma de México es un corn-
prorniso permanente de quienes en 
ella se han formado, expresó elli-
cenciado Enrique González, presi-
dente del Instituto de Ciencias Jurí-
dicas de Abogados Egresados de la 
Escuela Nacional de Estudios Pro-
fesionales (ENEP) Aragón. 

En el acto inaugural del diplo-
rnado Juicio de Amparo en Mate-
ria Penal que organiza dicho ins-
tituto, en colaboración con el Co-
legio Nacional de Ciencias Jurídi-
cas del Estado de México, el li-
cenciado González dijo que este 
tipo de actividades sirven para con-
tribuir con recursos económicos 
con la UNAM. En este caso serán 
destinados a la creación de cáte-
dras extraordinarias en la ENEP 
Aragón, mediante la instauración 
de un fideicomiso. 

Este diplomado, añadió, no se-

Indicó que entre las adicciones 
que no se reconocen como tales fi
guran el alcoholismo y el taba
quismo, que causan serios daños al 
individuo. 

Señaló que los jóvenes de clase 
media y grupos marginados son los 
más vulnerables a la adicción a las 
drogas, especialmente a la mari
huana, solventes, inhalantes, esti
mulantes y sedantes. 

Algunos adolescentes que con 
frecuencia consumen drogas reco
nocen que las utilizan para evadirse 
de la realidad, para liberarse de su 
angustia y para facilitar la socia-
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ría posible sin la participación de 
los expositores quienes, en su cali-
dad de universitarios y con base en 
su amplia experiencia en el medio 
jurídico, colaboran en beneficio de 
esta casa de estudios. 

Ser universitario, continuó elli-
cenciado González, es formar parte 
de una institución con más de cuatro 
siglos de existencia. Significa, asi-
mismo, cumplir con las funciones 
sustantivas de la propia Universi-
dad: investigación, docencia y 4ifu-
sión de la cultura. 

También es un privilegio y una 
respon~abilidad generada en la obl i-
gación de reforzar día con día el 
conocimiento que se recibe, consi-
derando que la educación obtiene 
un mayor significado cuando es uti-
1izada para obtener mejores niveles 
de bienestar común. 

Por ello, el diplomado Juicio de 
Amparo en Materia Penal tiene el 
objetivo de que Jos licenciados en 

bilidad. Otros afirman que, al 
ingerirlas, buscan aumentar su sen
sibilidad artística o creativa, sin lo
grarlo realmente. Esto explica por 
qué sólo algunos jóvenes que tienen 
contacto con las drogas se vuelven 
adictos, y sólo una proporción de 
ellos se vuelvefarrnacodependiente, 
al no recibir una ayuda psicológica, 
puntualizó. 

La doctora Gaxiola Rodríguez 
indicó que los adolescentes más 
expuestos a caer en las adicciones 
son sujetos con trastornos psicoló
gicos que manifiestan estados de 
ansiedad o depresión. 

Derecho estén actualizados y posean 
la preparación necesaria para que se 
cumpla eficazmente con lairnpartición 
de justicia, y sea motivo de mayor 
sustento para el desarrollo nacional. 

Para finalizar, el licenciado 
González invitó a los presentes a 
mantenerse unidos en tomo a la 
Universidad, a apoyarla y a trabajar 
para hacer posible la superación de 
la crisis actual. 

Estuvieron presentes en lacere-. 
rnonia, llevada a cabo en la sede de 
la Secretaría de Difusión Cultural 
de la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP), el licenciado Pedro Rorner,o 
Rosas, miembro del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Méxi-
co; el doctor Apolonio García 
Sánchez, secretario de Difusión 
Cultural Cultural de la ENP, y José 
Manuel Mermo! Salas, miembro del . 
Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, entre otros 
funcionarios. • 

"El alcohol y el tabaco causan 
daños serios en las personas que los 
consumen, y por ser estos produc
tos más susceptibles y aceptados 
socialmente, los riesgos de caer en 
una dependencia es mayor. La me
jor manera de prevenirla está en 
manos de cada uno de nosotros." 

Reconocer la farrnacodepen
dencia corno un problema de salud 
es tarea de todos. Los jóvenes con 
problemas de adicción deben acu
dir a centros de integración o al 
·Departamento de Psiquiatría y Sa
lud Mental de la UNAM, concluyó 
la doctora Gaxiola Rodríguez. • 

t 

~ 
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Lorenzo Torres /zabal explicó que a pesar de que los 
depósitos subterráneos son abundantes, el crecimiento 
poblacional ha ocasionado su sobrexplotación y 

contaminación, considerado uno de los principales 
J problemas ambientales 

1 
-~ ...... ~ 

La perforación de pozos, remedio barato 
para dotar de agua, aunque p~rjudicial 
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1 crecimiento de la población 
mundial trajo como consecuencia la 
sobrexplotación y contaminación 
del agua, Jo cual actualmente es 
considerado uno de los principales 
problemas ambientales. 

El ingeniero Lorenzo Torres 
Izaba!, consultor en ásuntos de geo
logía y de geohidrología en México 
y el extranjero, señaló lo anterior al 
dictarunaconferencia,elll de agos
to, en el Museo de Geología, acerca 
del desarrollo y efecto que ha tertido 
el incremento de la población en la 
explota¡;ión del agua. 

Invitado por la Sociedad Geo
lógica Mexicana (SGM), el inge
niero Torres Izaba! destacó que no 
tener la precaución de tratar el agua 
usada ha ocasionado serios proble
mas. "El resultado ha sido que he
mos contaminado gran parte de las 
aguas". 

De todos Jos recursos naturales, 
el agua subterránea es el más abun
dante y de mayor beneficio para el 
hombre, pues es un elemento que 
penetra toda clase de rocas porosas 
y generalmente se puede extraer en 
diferentes cantidades en época de 
sequía. 

Esto es notable en toda la parte 
norte de México, en donde los man
tos acuíferos que contienen los de
pósitos de agua subterránea forman 
la reserva más grande que tenemos, 
indicó el ingeniero geólogo. 

El ingeniero Torres Izaba!, ex 
catedrático de la Facultad de Inge
niería, reconoció que los altos cos
tos de purificación y tratamiento del 
agua superficial para hacerla pota
ble ha hecho que la perforación de 
pozos sea un remedio rápido y bara-

to en los sitios donde hay aguas 
subterráneas. Al aumentar constan
temente la población una solución 
fácil y perjudicial es hacer un pozo 
donde se puede obtener agua. 

Calificó de crítica la situación 
del país en cuanto a la calidad del 
agua, "no solamente por el agota
miento de Jos acuíferos sino por la 
contaminación que estamos hacien
do de toda clase de agua. A las 
subterráneas ya se aportan contami
nantes por medio de los ríos, basura 
y lluvia ácida". 

El también gerente general de la 
Compañía Servicios Geológicos, SA 
enumeró los principales factores de 
contaminación del agua: "sobrex
plotación de acuíferos, es decir, 
cuando se llega a las aguas fósiles 
cargadas de elementos perjudicia
les para la salud y por infiltración de 
aguas superficiales contaminí!das, 
como en los acuíferos que reciben · 
aguas infiltradas por medio de ba
sureros, como sucede en algunas 
áreas del Distrito Federal". 

Se encuentra también la conta
minación por aguas infiltradas en 
las rocas fracturadas o sujetas a di
solución, como en el caso de los 
basaltos de la sierra del Ajusco y de 
la península de Yucatán, y los 
acuíferos que son alimentados por 
corrientes pluviales en las que se 
han descargado aguas residuales, 
contaminantes producidos por las 
industrias. 

Comisión Nacional del Agua 

No obstante, dijo el ingeniero 
Torres Izaba!, la contaminación del 
agua no es privativa de México. En 

m.uchas partes del mundo la calidad 
del vital líquido se deteriora cons
tantemente. 

Para resolver los proplemas por 
aprovechamiento de las aguas su
perficiales y subterráneas, en Méxi
co se formó la Comisión Nacional 
del Agua, la cual aplica la Ley 'de 
Agua, que contiene el capítulo es
pecial sobre éstas y prevé las formas 
de explotación y de Jos usos de 
acuerdo con Jo~ aspectos físicos y 
químicos del agua. 

Con más de 50 años en la disci
plina de la geohidrología, el inge
niero Torres explicó que la aplica
ción de las matemáticas en la utili
zación de Jos acuíferos ha permitido 
formular modelos con Jos que se 
puede predecir la evolución de és
tos en la explotación. 

Destacó algunos datos generales 
acerca de las características geoló
gicas e hidrológicas del país. En una 
superficie aproximada de dos millo
nes de kilómetros cuadrados la pre
cipitación media se estima en 700 
milímetros, Jo que da un volumen de 
mil 600 kilómetros cúbicos y un 
escurrimiento anual de 400. 

Estas cifras, dijo, son genera
les y no reflejan la verdad de lo que 
sucede en las diferentes partes del 
territorio nacional respecto de la 
repartición del agua, ya que 50 por 
ciento de la precipitación y escu
rrimiento ocurre en la porción su
reste de la República Mexicana en 
los estados de Veracruz, Cam
peche, Chiapas, Tabasco y Yu
catán. El resto corresponde a dos 
terceras partes del país donde se 

Pasa a la página 18 
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Torres Izabal, consultor 
en asuntos de geología · • 

Lorenzo Torres Izaba/ nació 
en Guadalajara, Jalisco. Es 
ingeniero geólogo egresado 
de la UNAM y miem.br~ de 
número de la Academia 
Mexicana de Ingenieros, de 
la Asociación de Ingenieros 
de Minas Metalurgistas y 
Geólogos de M éxito, así 
como de la Sociedad 
Geohidrológica Mexicana. 
Participó como jefe de 
brigada en los estudios 
geoló_gicos de campo de 
Petróleos Mexicanos 
durante los trabajos de 
exploración del Desierto de 
Altar, Sonora.·La brigada a 
su cargo identificó por 
primera vez las rocas del 
Cámbrico en México. 
Su actividad profesional/a 
ha desempeñado, entr,.. otras 
instituciones, en la Comisión 
Nacional de Irrigación, la 
Secretaria de Recursos 
Hidráulicos y la 

subsecretaria de Recursos 
No Renovables de la 
Secretaría del Patrimonio 
Nacional. 
Durante 13 años el 
ingeniero Torres Izaba/ se 
desempeñó como catedrático 
en la Facultad de Ingenieria 
en los cursos de Geología 
Aplicada a la Construcción 
y Geohidrologfa. 
Actualmente es (J{)nsultor en 
problemas de geología y de 
geohidrología en México y 

el extranjero. 
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La investigación en 
alimentos con todos los 
enfoques del conocimiento 

El Programa Universitario 

de Alimentos (PUAL) 

desarrolla la investigación 

en alimentos con todos los 

enfoques del conocimiento, 

vincula a la UNAM con los 

sectores externos interesados 

en los problemas 

alimentarios, y difunde el 

trabajo que los 

universitarios realizan en 

esta á;ea. 

Asimismo, el PUAL elabora 

el catálogo universitario de 

investigaciones en alimentos, 

)'dos boletines en los que da 
a conocer los desarrollos 

tecnológicos que ejecuta esta 

Universidad y lbs problemas 

de los granos básicos. 

Cuenta con un programa 

anual de cursos para 

profesionales de los 

alimentos, por medio del 

cual impulsa la producción 

de libros en este campo, y 
tiene una biblioteca 

especializada en temas 

alimentarios. 

La perforación de ... 

Viene de la página 17 
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El PUAL y la Asociación Nacional de Tecnólogos de Alimentos 
organizaron un curso teórico-práctico, cuyo fin fue estudiar la 
ind11strialización del trigo, los ingredientes y la forma en que 
interactúan los principales productos utilizados en la panificación 

! 
~ 

~ 

--~--~------------~---------· -
En er arte ·de hacer pan también 
se requ~ere conocer· la ciencia. 

e LILIANA MANCERA 

on la finalidad de transmitir 
el arte de la panificación se llevó a 
cabo dell4 all8 de agosto un curso 
teórico-práctico, en el cual los estu
diantes adquirieron elementos ne
cesarios que les permiten conocer 
los procesos de este oficio. 

Al dar inicio este curso, reali
zado en la Cámara Nacional de la 
IndustriaPanificadora(CANAINPA), 

tienen características semidesér
ticas y de desierto. 

La gran variedad en los riegos 
fisiográficos en el territorio mexi
cano se debe a la variada composi
ción de las rocas, que en edades van 
desde el cámbrico (primer periodo 
de la era paleozoica) a la época 
reciente, y constituyen el marco 
geológico en donde ocurren los 
almacenamientos y la circulación 
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el actuario Leopoldo González 
Casas, titular de ese organismo, 
indicó que la meta es difundir 'C) 

arte de hacer pan con un conoci
miento científico, debido a la im
portancia que tiene en la industria 
alimentaria nacional. 

Los tiempos actuales exigen ca
lidad, innovación y exactitud, por 
tal motivo se ha profundizado en el 

de las aguas subterráneas con dis
tintas características de porosidad, 
penneabilidad y transmisibilidad 
que tienen las unidades geohi
drológicás y que son modificadas 
por las características estructurales 
de los terrenos. 

Estudios efectuados por la Se
cretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos y la Comisión Nacional 
del Agua clasifican en México 450 

conocimiento del trigo en los proce
sos de transfonnación y elaboración 
de las masas, para poder ofrecer un 
producto digno de un consumidor 
cada vez más exigente, señaló. 

El actuario González Casas dijo 
que otro de los propósitos es funda
mentar y analizar la industrializa
ción del trigo, así como estudiar los 
ingredientes y la forma en que 
interactúan los principales produc
tos !!ti !izados en esta industria. 

El Curso Teórico-Práctico d 
la Panificación, auspiciado por el 
Programa Universitario de Alimen
tos (PUAL) y la Asociación Na
cional de Tecnólogos de Alimen
tos (AT AM), estuvo dirigido a es-

1 

tudiantes afines al área de la cien
cia y tecnología de alimentos, ge
rentes de producción, desarrollo 
de nuevos productos, control de 
calidad y empresas relacionadas 
con este sector de la industria 
alimentaria. 

Finalmente, el actuario González 
Casas puntualizó que es importante 
la capacitación dentro de un am
biente lucrativo cada día más com
petitivo, por ello se responde a la 
apertura comercial con hechos.• 

zonas acuíferas, explotadas por 120 A 
mil pozos que extraen un volumen ~ 
aproximado de 30 mil millones de 
metros cúbicos anuales, de los que 
se aprovechan 70 por ciento en rie-
go, 18 en uso público y urbano, 
ocho en la industria y el restante 
cuatro por ciento en diversos usos. 
Por lo que respecta a la recarga, se 
estima en 40 mil millones de metros 
cúbicos.•. 
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El director de Universum explicó que se llevó a cabo un 
estudio en el que se detectó que el sitio ha logrado uno 
de sus principales objetivos: demostrar que la ciencia es 
divertida 

Entre ·más se conozca del tema ~xpuesto 
en un m.useo, más se aprende: Jorge Flores 

U na de las incógnitas que has
ta la fecha no se ha lo~ado disipar 
en ninguna parte del mundo es co
nocer qué tanto aprenden las perso
nas que visitan un museo, señaló el 
doctor Jorge Flores Valdés, director 
del Museo de las Ciencias Uni
versum. 

Por ello, agregó, en este museo 
se realizaron una serie de estudios, 
tornando como punto de referencia 
la Sala de Química. El resultado 
final es que se comprobó que el 
visitante aprende más mientras ten
ga mayor conocimiento del terna 
que se expone en un museo. En los 
casos de conocimientos incipientes, 
los resultados son reducidos. "Pero 
se logra uno de los objetivos princi
pales del museo: demostrar que la 
ciencia es divertida". 

Ante un grupo de delegados lati
noamericanos y del Caribe que asís-

tieron a la IV Reunión de la Red 
Pop, el director de Universum des
tacó que en los estudios realizados 
en un grupo de visitantes de entre lO 
y 1 7 años, 40 por ciento coincidió en 
que la ciencia es difícil; 16 no encon
tró relación con los conceptos esco
lares; el 85 descubrió nuevas ideas, 
y 90 por ciento manifestó que le 
gustaría volver a visitar la sala. 

De otro grupo, integrado por 26 
alumnos del primer grado universi
tario, 35 por ciento coincidió en que 
la ciencia es difícil; el 90 dijo que 
después de la visita su comprensión 
en muchos aspectos mejoró, cosa 
que los beneficiaría. 

En relación con la ciencia, los 
estudiantes de secundaria y prepara
toria manifestaron que les gustaba, 
pero después de visitar la Sala de 
Química quedaron impresionados 
al conocer todas las aplicaciones de 

esta ciencia en la vida cotidiana; sus 
conceptos sobre la materia fueron 
más precisos y concluyeron que la 
ciencia puede Qtilizarse para bien o 
para mal de la humanidad. 

En general, destacó el doctor Flo
res, Universum representa un apoyo 
para que los alumnos efectúen un cam
bio conceptual acerca de la ciencia 

Por último, dijo que el número 
de visitantes a Universum se ha 
íncrernentado en 25 por ciento, lo 
que significó que en marzo pasado 
se tuvieron 1 11 mil 494 visitantes, 
la mayor parte de entre los 14 y 16 
años; de ellos, 51 por ciento corres
pondió al sexo femenino y 49 al 
masculino. 

El nivel de estudios fue: licen
ciatura, 25 por ciento; preparatoria, 
33; secundaria o estudios técnicos, 
33, y nueve por ciento correspon
dió a diversos rubros. • 
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La Red Pop, espacio de 
encuentro para integrar 
la ciencia y la tecnología 
a la cultura 

Por iniciativa del Programa 
de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad de la UNESCO, en 
octubre de 1990 se convocó, 
en Río de Janeiro, Brasil, a 
la Primera Reunión de 
Responsables de Proyectos y 
Entidades que Trabajan en 
Actividades de Divulgación 
y de Popularización de la 
Ciencia en América Latina. 
Esa reunión dio vida a la 
Red Pop como un espacio de 
encuentro, diálogo y 
cooperación para integrar la 
ciencia y la tecnología a la 
cultura y la cotidianidad ~e 
los países latinoamericanos. 
Desde entonces, la Red Pop 
ha ido consolidando su 
campo de acción y 
ampliando su cobertura. 
Actualmente agrupa 52 
proyectos de 13 países y 
mantiene comunicación con 
un centenar de grupos de 
todo el mundo. 

24 de agosto de 1995. O 19 
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El surgimiento del 
proyecto 

. El procesamiento digital·de 
imágenes midicas por 
computadoras y su 
reconstrucción 
tridimensional es un área de 
la ingeniería eléctrica que se 
ha desarrollado durante los 
últimos 20 años, al mismo 
tiempo que los 
descubrimientos científicos y · 
tecnológicos de disciplinas 
como la electrónica, las 
comunicaciones, la teoría 
del control y la computación. 
Con estos avances se lul 

profundizado en el 
conocimiento de áreas 
relacionadas con la síntesis 
de filtros digitales, la 
estimación espectral, la 
modernización de señales, la 
identificación de sistemas, la 
ingeniería de software, las 
arquitecturas de 
microcomputadoras y el 
diseño de circuitos a gran 
escala de integración, 
elementos que 'constituyen 
los principios fundamentales 
de esta técnica. 
En biomedicina, una de las 
áreas donde lul encontrado 
mayor aplicación, se utiliza 
lo mismo para la 
aulorradiografla que para la 
hislologfa, la ekctroforosis, 
la citologfa o la 
reconstrucción 
tridimensional. 

20 a 24 de agosto de 1995. 

María Garza Vigil explicó, en entrevista, que se estudian nuevas mecanismos que 
puedan ser utilizados por personal no especializado y que permitan a la biomedicina 
disponer de imágenes de segmentos del cuerpo, sin necesidad de recurrir a la cirugía o 
tomografías convencionales 

Imágenes tridimensionales de cómputo para 
uso médico, técnica que mejora el liMAS 
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a tecnología para obtener imá
genes médicas, por medio de la re
sonancia magnética, tomograffas 
computarizadas y por emisión de 
positrones ha revolucionado en las 
últimas décadas el diagnóstico clf
nico. Nuevos Lumiérehan empren
dido un trabajo lleno de aspiracio
nes y de trascendencia en la recons
trucción tridimensional de imáge
nes clínicas por"computadora. 

Novedosos equipos, cuyo apro
vechamiento reduce ostensible
mente el tiempo dedicado a las 
investigaciones, que además pro
porcionan a los especialistas ma
yor espacio en la búsqueda de co
nocimientos, producen secuencias 
de imágenes que permiten al médi
co visualizar segmentos del cuer
po humano sin invadirlo mediante 
cirugías o tomo grafías convencio
nales para analizar la anatomía de 
los órganos y su funcionamiento. 

Con la información contenida 
en las series de imágenes es posi
ble, en teoría, generar por compu
tadora el volumen tridimensional 
de los órganos de interés para el 
médico, de tal forma que se pue
dan observar como si se hubieran 
extraído del paciente. 

Computadoras en lugar de 
microscopios 

La reconstrucción tridimen
sional de imágenes por compu
tadora es una herramienta de apo
yo para el biomédico en su labor de 
investigación, para que en lugar de 
hacer sus observaciones a simple 
vista, o con ayuda de un microsco
pio, se auJiilie de una computadora, 
la cual retoma la imagen, la digitaliza 
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y elabora un análisis, todo ello de 
manera automática. 

La maestra en ciencias María 
Garza Vi gil, quien trabaja en proce
samiento digital de imágenes desde 
1977, explicó en entrevista cómo se 
realiza el procedimiento: la compu
tadora es entrenada para que identi
fique lo que interesa al investiga
dor, un núcleo celular como objeto 
circular o un cúmulo de objetos 
pequeños, cuando se trata de 
cromosomas. También es posible 
identificar texturas, forma, color y 
tamaño, entre otros aspectos. 

La filosofía del proyecto, aña
dió la investigadora del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (liMAS), 
consiste en desarrollar programas 
de cómputo que apoyen la investi
gación aplicada en biomedicina y 
que sea operativo en sistemas de PC. 

Desplegar un volumen tridimen
sional en una pantalla de compu-

Con la 
información 
obtenida 
mediante las 
imágenes es 
posible 
generar por 
computadora 
el volumen 
tridimensional 
de los órganos 
de interés para 
el médico. 

tadora, simulando textura e ilumina
ción utilizando técnicas de graficación 
por computadora, es un problema re
suelto desde hace muchos años. "Sin 
embargo, en imágenes médicas, el pro
blema ha sido la falta de métodos 
computacionales que, de manera veraz 
y fácilmente reproductibles, separen 



automáticamente el órgano de interés tico. Una de esas inyestigaciones 
del resto de la imagen". está a cargo de la ~aestra María 

Garza, quien trabaja desde 1993 
Solución Confiable en algoritmos para la detección 

automática de estructuras anató-
Los sistemas comerciales con- micas en imágenes de resonancia 

tienen usualmente programas magnética. 
semiautomáticos que resultan muy El proyecto se lleva a cabo en 
lentos y no ofrecen niveles de reso- colaboración con los doctores Peter 
lución satisfactoria, comentó la Meer, de la Universidad de Rutgers, 
maestra María Garza, quien afirmó en New Jersey, y Verónica Medina, 
que, una vez que exista una solu- del Departamento de Ingeniería 
ción confiable, la comunidad mé- Eléctrica de la Unidad Iztapalapa de 
dica se verá beneficiada con la la Universidad Autónoma Metro-
posibilidad de utilizar al máximo politana. 
la información tridimensional con-
tenida en las secuencias de imáge- Un Sistema para Computadoras 
nes médicas. "Esto permitirá re- Personales 
construir y visualizar en detalle la 
estructura de los órganos". "El análisis automático de imá-

En su opinión, la cuantificación genes médicas es particularmente 
de distancias, áreas y volúmenes es difícil por la presencia simultánea 
más fácil cuando se usan modelos de muy distintos tejidos, porque la 
tridimensionales. Los cortes no per- resolución de la imagen digital es a 
mi ten ver las posibles anormalida- veces más burda que el detalle ana-
des sobre las superficies de los ór- tómico, por el gran volumen de in-

~ 
ganos. Cuando existan sistemas au- formación contenida en las series 
tomáti;:0s que recuperen los volú- de imágenes, y por el ruido que 
menes serán ampliamente maneja- muchas veces se produce durante la 
dos en diagnósticos clínicos, eva- adquisición de las mismas." 
luación de terapia médica y en Esto, señaló la maesta María 
planeación de cirugía. Garza, complica la detección auto-

El liMAS tiene una larga tradi- m ática de las estructuras o segmen-
ción de investigación en procesa- tación, como se conoce en procesa-
miento digital de imágenes desaté- miento digital de imágenes y visión 
lite, aeronáutica y microscopio óp- computacional. 

En el caso de 
las imágenes 
cerebrales, el 
sistema 
identifica fácil y 
rápidamente la 
materia gris, el 
encéfalo, el 
bulbo raqu[deo 
y el líquido 
céfalo· 
raquídeo. 

Por ello, el proyecto del liMAS 
está dedicado a investigar el uso de 
técnicas de estadística robusta y 
modelación de textura que permitan 
llegar a algoritmos que automá-
ticamente encuentren los distintos 
tejidos presentes en las imágenes y 
separen los órganos, a fin de desple-
garlos como volúmenes. 

En ese sentido, la maestra Garza 
desarrolla un sistema instalado en 
computadoras personales y estacio-
nes de trabajo que puedan permitir 
al médico visualizar de manera rá-
pida y fácil el órgano que le interese. 

Se ha experimentado en la ex-
tracción tanto de tejidos blandos 
como de huesos. En el caso de imá-
genes cerebrále~. el sistema identi-
fica fácil y rápidamente la·materia 
gris, la materia blanca, el encéfalo, 
el bulbo raquídeo y el líquido céfalo-
raquídeo. En el caso de imágenes 
óseas, el sistema es capaz de en con-
trar el hueso, los cartílagos, los 
músculos y los tendones. 

La calidad de los resultados ob-
tenidos a la fecha demuestran que el 
enfoque utilizado par\ resolver el 
problema ha sido el correcto; que se 
podrá contar, en un futuro próximo, 
con un prototipo de fácil utilización 
por personal no especializado, y que 
estas técnicas podrán ser empleadas 
en otras áreas del análisis de imáge-
nes digitales. • 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

Un trabajo de 
investigación premiado 
en 1994 

En enero de este año el 
proyecto interdisciplinario 
Cálculo Automático de 

lndice Mitótico por 

Procesamiento Digital de 

Imágenes recibió el Premio 

Canifarma 1994. El trabajo 
fue desarrollado por la 
maestra en ciencias María 
Garza, del 1/MAS, el doctor 
Gabriel Corkidi y el 
ingeniero Edgar Garduño 
del Centro de Instrumentos, 
y los doctores Emilio Rojas, 
Regina Montero y Patricia 
Ostrosky del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas. 
Esta presea es otorgada por 
la Cámara Nacional de la 
Industria FariTUlcéutica a los 
principales desarrollos de 
investigación básica o 
aplicada en las áreas de 

medicamentos para uso 
humano y de productos 
auxiliares para la salud. 
El proyecto con el que 
trabaja la maestra Garza 
pretende desarrollar 
tecnología de frontera para 
apoyar a la investigación 
biomédica. De manera 
particular incursiona en el 
an'álisis automático de las 
preparaciones que el 
investigador observa en el 

microscopi~. 
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Exposiciones, 
performance y' ciclo 
literario, parte del 
programa 

De formiJ paralela a esta 
muestra, el Museo del Clu?po 
invitó a exponer al 
reconocido artista plástico 
Miguel Angel Rojas, 
profesor de la Universidad 
Nacional de Bogotá, 
Colombia. Rojas exhibe 
Paca! y Pascual. La 

Conquista Debe Continuar, 
que se inauguró la noche del 
16 de agosto. 
Otra muestra Huellas de 
Papel. cuya curaduría estuvo 
a cargo del colo"'hiano 
Efraín Berna/, integra 
trabajos de tres artistas 
representativos de la 
creación actual de grabado 
colombiano. 
Asimismo se invitó a la 
artista Marra Teresa 

Hincapié, quien presenta un 
performance inspirado en los 
rituales de los indígenas 
huicholes. 

La Dirección de Literatura 
de la UNAM organizó el 
ciclo Literatura Colombiana 
en el Chopo. Narrativa y 
Poesfa, en la que 
participaron diversos 
escritores y poetas 
colombianos radicad(Js en 
México. 

22 O 24 de agOS1o de 1995. 

Por mi Raza Hablará el Espíritu es el nombre que, accidental y afortunadamente, lleva 
como título la exposición del museo universitario, donde se exhiben algunas 
propuestas que van desde pintura, instalación y montaje hasta fotografía y video 

Obra de Rodrigo 
Facundo, 
técnica mixta 
sobre tela 
(1995). EN 

Proyecto conjunto de artistas de Colombia 
y México en la Galería Central del Chopo 

L 
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a instalación de un camino de 
tierra, por donde emerge y fluye el 
agua, unida en Jo alto de la Galería 
Central del Museo Universitario del 
Chopo al mapa de México y Colom
bia, expresa acertadamente el espí
ritu del intercambio artístico entre 
ambos países Jatinoamericapos. 

Pintura, instalación, montaje, fo
tografía y video son algunas de las 
propuestas que confluyen en la ex
posición que alberga el Museo del 
Chopo, desde el 16 de agosto. Se 
trata de la obra de 12 artistas colom
bianos que han venido a México a 
trabajar con un grupo similar de 
mexicanos en un proyecto de crea- ~ 
ción plástica que tiene como propó
sito la búsqueda de una identidad 
latinoamericana. 

La exhibición, que accidental y 
afo~unadamente lleva como título 
el lema universitario de José 
Vasconcelos, Por mi Raza Hablará 
el Espíritu, encierra con orgullo la 
esencia del proyecto artístico que 
ha planteado la Coordinación de 
Difusión Cultural y el propio Mu
seo del Chopo, con Colombia. 

La muestra, comentó Paloma 
Porraz, curadora del museo, surgió 
de la necesidad de conocer y esta
blecer un diálogo vital entre la crea
ción artística contemporánea de 
Latinoamérica. 

En la exposición participan 20 ar
tistas con lenguajes y preocupaciones 
plásticas similares, desarrollados en 
contextos culturales diversos. Los 
artistas colombianos son: Carlos 
Salas, Rodrigo Facundo, José 
Horacio Martínez, Delcy Morelos, 
Catalina Mejía, Nadin Ospina, Carlos 
Uribe, Rafael Ortiz, José Alejandro 
Restrepo y Pablo Van Wong. 

Gaceta UNAM 

El mapa de 
México y 
Colombia, en lo 
alto del museo 
universitario, 
expresa 
acertadamente el 
espíritu del 
intercambio 
artístico entre 
ambos países 
latinoamericanos. 

Por la parte mexicana están: 
Francisco Fernández, NéstorQuiño
nes, Humberto del Olmo, Fernando 
García Correa, Yolanda Paulsen, 
Betsabé Romero, Juan Manuel Ro
mero, Mónica Castillo, Yolanda 
Gutiérrez y Roberto Tumbull. 

El objetivo del intercambio con
sistió en que los artistas colombia
nos vinieran a vivir y a trabajar a 
México con sus colegas mexicanos 
y a desarrollar una pieza inspirada 
en el entorno cultural del país. Pos
teriormente Jos artistas mexicanos 
viajarán a Colombia con el mismo 
propósito. 

Los Seleccionados y su Interés 
Plástico 

La generación de artistas selec
cionados, entre Jos 25 y los 35 años 

-en la parte mexicana por la misma 
Paloma Porraz y en Colombia por 
Rosalba Garza, curadora huésped
encierra un lenguaje plástico simi
lar en su esencia, pues comparte 
inquietudes sobre la apropiación de 
nuevos códigos de expresión, la 
experimentación de materiales y la 
búsqueda de posibilidades formales 
de representación. 

Los artistas colombianos, coin
ciden las curadoras, han integrado a 
su lenguaje narrativo sentimientos 
latentes que forman parte de la vida 
cotidiana y de la memoria colectiva 
como son los recuerdos, la infancia, 
la sabiduría popular, lo sagrado, la 
muerte, la violencia, reflexiones 
sobre Jos prejuicios y la sociedad 
colombiana de la actualidad. 

Los mexicanos no presentan una 
uniformidad de tendencias o de pre-



it 

:1 

' 

' 

Preparando la 
exposición. Los 
artistas utilizan 
diferentes 
materiales, 
desde orgánicos 
e industriales 
hasta animales 
viviQntes. 

ocupaciones conjuntas. La curadoras 
seleccionaron un grupo de artistas 
cuyas obras parten de experiencias 
individuales que tienden hacia una 
búsqueda introspectiva. 

La obra de estos artistas nacio-
nales revela una carga existencial 
de fuerte tesitura humana, y rescata 
elementos propios de una herencia · 
cultural. Ofrecen un trabajo simbó-
lico, nostálgico y metafísico, con 
reflexiones sobre la muerte, la des-
trucción, el dolor, la preservación, 
el autoconocimiento. Utilizan me-
dios desde objetos míticos, materia-
les orgánicos e industriales hasta 
animales vivientes. 

Los artistas colombianos coin-
cidieron en señalar que la experien-
cia del intercambio motivó una apre-
ciación más profunda de la historia 
cultural latinoamericana. 

Rafael Ortiz dijo que al llegar a 
México se reconoeen elementos que 
son familiares, pero "no podemos 
decir que somos algo en tan poco 
tiempo y con una experiencia que 
no alcanzamos a asimilar. Es terri-
ble tener que tomar la decisión de 
trabajar en un lugar que a uno le 
atrae demasiado. Lo único que va a 
ocurrir es una gran indigestión". 

La Inauguración y el Cie"e 

La noche de la inauguración el 
maestro Gonzalo Celorio, coordi
nador de Difusión Cultural, explicó 
que la equivocación en la que incu
rrieron los artistas colombianos -al 
pensar que el lema universitario que 
rubricaba todas las cartas e invita
ciones para participar en el inter-

Dos Cuadros de 

! 
Doce a Pattir de 
la Frase,de 

i 
Degas (pintar 
un cuadro es 

~ 
como cometer 
un asesinato), 

~ de Ca~os Salas. 

cambio correspondía al título del El Difusionista, 

proyecto- es una afortunada coinci- instalalción de 

dencia porque este lema de José Nadin Ospina, 
está elaborada 

Vasconcelos da cuenta de la voca- en yeso y 
dón latinoamericana de nuestrains- cerámica, 

titución. además de 

Lourdes Monges, directora del tener sonido. 

Museo del Chopo, dijo que el i~-
tercambio se realiza en el marco ;. 

del vigésimo aniversario del mu-
seo, comó espacio universitario al-
ternativo. Comentó que en el futu-
ro el museo tendrá otros intercam-
bios con Argentina, Brasil y Gua-
temala. , 

La exposición estará abierta al 
público, hasta el 8 de octubre de 
este año de marte~ a domingo de 
10 a 14 y de i6 a 19 horas, en el 
Museo Universitario del Chopo, 
en doctor Enrique González 
Martínez 10, Colonia Santa María 
la Ribera. • 

Abajo a la Izquierda: El Rey de los Animales, de Rodrigo Facundo, mixta sobre tela. Abajo a la derecha: Tierra Caliente, Francisco 
Hemández, mixta sobre madera. Ambas producciones son de 1995. 
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Los expositores 
y su obra 

Julio Chico (1947) realizó 

sus estudios en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas. 

Ha participado en la 

restauración del Kiosko 
· Morisco de la Alameda de 

la Colonia Santa María la 

Ribera, y en la restauración 

de los murales de Jiménez y 
Planes, del Palacio de 

Minería. Ha expuesto de 

manera individual y colectiva 

en la ciudad de México, en 

Monterrey, Nuevo León; en 

Tucsot~ Arizona; en Houston, 

Texas, y en el Museo de Sofía, 

de Bulgaria. 

Litzuli Devaw: ( 1925) estudió 

con el maestro Maurice 

Devaux. Ha hecho 

presentaciones en diversas 

galerías como la Touché, la 

Biblioteca de México y la 

Galería Guadalupe Posada. 

Ha participado en seis 

exposiciones colectivas y es 

vicepresidenta del grupo de 

críticos de arte GICAP. 

Rubén Contreras González 

(1966) es pintor autodidacta. 

Realizó sus primeras obras 

con la supervisión de su 

madre, la pintora Rosa 

María González Tavera. 

Ha expuesto en forma 

individual en la Galerla de 

Arte Misrachi, en el Salón 

Derby del Hipódromo de las 

Américas y en el Club de 

Golf Bellavista. Su obra se 

encuentra en colecciones 

particulares, tanto en 

México como en el 

e: tranjero. 
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Julio Chico, Litzuli Devaux y Rubén Contreras vienen a 
incrementar el panorama del discurso plástico de los artistas 
paisajistas, ampliamente representados en otra magna 
exposición del museo universitario 

Mandinga, óleo sobre fibra de 
Utzuli Devaux (1993). 

Regresó al ÍVIUCA el Valle de México, 
con la visión particular de tres artist~s 

T 
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res artistas presentaron en el 
espacio alternativo Armando Villa

grán, del Museo Universitario Con
temporáneo de Arte (MUCA), su 
visión particular del paisaje del Valle 
de México. 

La obra de Julio Chico ofrece 
vistas de gran riqueza cromática, 
recreadas con la memoria y la ima
ginación, donde se mezclan los va
lores de nuestra cultura prehispánica 
con las formas sensuales -de ias 
montañas. 

Rubén Contreras González, con 
la precisión de su trazo limpio, en 
óleos sobre tela, recrea la claridad y 
la frescura del valle. La luz atravie
sala neblina atrapada entre veredas. 
Paisajes quetse antojan para la eter
nidad, de pueblos pintorescos con
su iglesia de torres altas y sus casas 
de techos rojos, enclavados en la 
inmensidad del Valle de México·, 
amenazado por la mancha urbana. 

En este mismo sentido, Litzuli 
Devaux pre.~entó una serie de 15 
cuadros que viene a incrementar el 
panorama del discurso plástico de 

, los artistas paisajistas, ampliamen
te representados en la magna expo
sición que exhibió el MUCA del lO 
al17 de agosto, y que el tema ha sido 
en torno al Valle de México. 

El maestro Julio Chico, de ma
nera excepcional, presentó aquí sie
te cuadros .en técnica mixta sobre 
tela, que dan cuenta de la gama de 
colores que crea la luminosidad del 
Valle de México. Su lenguaje plás
tico hace referencia a las rafees de la 
cultura mexica. 

En su obra, el color y las formas 
no son copia fiel de la realidad, sino 
creaciones románticas que emergen 
de la sensibilidad del artista. Pese a 
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Con su particular visión del paisaje, Julio Chioo exhibió esta obra pintada en 1992, en 
técnica mixta sobre tela. ' 

Popocatépllt/esunóleosobreteladeRWén 
Contreras (1995). 

que el maestro Chico pinta los mis
mos volcanes del Valle de México 
que están presentes en los cuadros 
de muchos de nuestros paisajistas 
clásicos, su creación no tiene nada 
de tradicional. 

El artista no va al campo para 
pintar las montañas, las lleva dentro 

de sí, las ha visto desde pequeño. 
Sus paisajes pueden combinar la 
figura de la mujer, símbolo de la 
tierra y la fertilidad, con el mismo 
paisaje. En su obra plástica, cálida y 
sensual, está presente el sentido 
mágico-mítico del México antiguo, 
se entrevera el paisaje con la madre, 
la virgen de Guadal u pe con la tierra. 

Sin embargo Julio Chico no es 
un pintor paisajista. Su obra está 
plagada de personajes prehis
pánicos, dioses, guerreros, anima
les y mujeres. En la década de los 
años ochenta el pintor decidió aban
donare! expresionismo goyesco que 
lo había caracterizado y se adentró 
en una suerte de neomexicanismo 
romántico. Parte de esta aventura la 
dejó ver en la exposición Homenaje 

al Valle de México, presentada en la 
Galerfa de la Torre de Pemex en 
1993. 

Algunos de los cuadros que pre
sentó en dicha muestra se exhibie
ron también en el MUCA. • 



Podría analizarse la parte histórica de estos documentos, el 
origen t;le sus signos y la relación con el pensamiento de la época 
en que se crearon, dijo Joaquín Galarza, investigador visitante 
de Antropológicas 

Aún son numerosos los códices indígenas 
que requieren de un estudio a fondo 

' . 
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ún existe un buen número 
de códices indígenas que no se han 
estudiado a fondo o que se han pre
sentado superficialmente, señaló el 
doctor Joaquín Galarza, etnólogo 
investigadordelMuseo delHombre -
de París, Francia, al dar inicio, ell7 
de agosto, el Curso Seminario Lec
tura de Códices, que imparte en el 
Instituto de Investigaciones Antro
pológicas, en el cual participa como 
investigador visitante. -

Explicó que todavía podría es
tudiarse la parte histórica de estos 
documentos, el origen de sus sig
nos y la relación con el pensamien
to de la época en que se crearon, 
así como su aplicación en la escri
tura, la temática y el simbolismo 
que conllevan. 

El doctor Galarza, quien ha tra
bajado por más de 30 años en este 
campo, indicó que hace fal¡a reali
zar estudios aplicando los métodos 
de análisis basados en la etnología, 
la informática y en la semiología, 
así como en el conocimiento de la 
lengua original en que fueron escri
tos los códices. 

Con este tipo de análisis, dijo el 
doctor Galarza, llegamos a la con
clusión de que en los códices indí
genas se expresaba un~istema de 
escritura de transcripción de len
guas mucho más complejo que un 
alfabeto, compuesto de imágenes 
extremadamente codificadas, las 
cuales conforman de hecho una com
posición plástica. 

A la fecha ha sido posible desci
frar algunos de esos signos median
te la asociación de elementos y 
escenas. "En realidad son cua
dros para leer, pues tienen todo lo 
que una pintura posee: paisajes, per-

sonajes, escenas, movimiento y todo 
corresponde con la lengua". 

Pero estamos todavía en el 
principio de este conocimiento, 
añadió, pues cada lengua 
tenía su estilo y lectura propios. 
"No es lo mismo el pensamiento 
mixteca que el náhuatl". 

Para ejemplificar el tipo de estu
dios que se han venido realizando, 
el doctor Galarza puso como ejem
plo uno de los catecismos indígenas 
elaborado en el siglo.XVill. 

En realidad, añadió, éste no es el 
único documento en su tipo; existen 
otros que son distintos entre sí, plás
ticamente hablando, de acuerdo con 
cada grupo indígena; Jos hay que 
corresponden al náhuatl o al otomí, 
por mencionar algunos. 

En el ejemplar de su estudio se 
muestra cómo se siguió utilizando 
el método de escritura pictográfica 
para transcribir la nueva religión, 
además de que contiene ciertos ca
racteres latinos. 

En este documento, que sirve de 
Corpus para la doctrina cristiana, y 
del cual se encuentra el original en 
el Museo Británico, se presentan 
distintos artículos de la fe: se enseña 
como persignarse y como rezar el 
Rosario, así como el Padre Nuestro, 
el A ve María, el Salve, el Credo,los 
Misterios, los pecados mortales, 
entre otros. 

Comentó que en la actualidad 
hay un grupo internacional que es
tudia códices, específicamente lo 
que se refiere a la escritura: "de si 
teníamos o no escritura antes de la 
llegada del abecedario latino". En 
su opinión, ésta si existía. 

Finalmente el doctor Galarza 
destacó que las investigaciones acer
ca de códices indígenas han avanza
do, sobre todo en cuanto al náhuatl, 
del cual "ya tenemos muy adelanta
do su desciframiento y estamos por 
publicar el primer diccionario de 
los elementos mínimos de la lengua 
náhuatl". • 

BANCO DE DATOS 

El curso Lectura de 
Códices, estudio 
detallado de los 
elementos del náhuatl 

La idea principal del Curso 

Seminario Lect!!ra de 
Códices -que se lleva a cabo 

en el Aula 119 de/Instituto 

de Investigaciones 

Antropológicas desde el17 

de agosto, todos los jueves, 

hasta el 26 de octubre- es 

que los. alumnos hagan un 

análisis detallado de los 

elementos de los dibujos y 
estudien sus relaciones con 

la lengua náhuatl, así como 

'encontrar el contenido 

temático, simbólico y de 

composición plástica que 

tiene cada imogen que, a 

decir del doctor Galarza, es 

mucho más que conocer una 

letra de algún abecedario o 

alfabeto. 

Los españoles 
reciben a los 
mensajeros de 
Motecuhzoma, 
gráfica izquierda; 
Presagios 
funestos, Imagen 
derecha (Códice 
Florentino), de la 
obra Visión de los 
vencidos, Miguel 
León Portilla, 
UNAM,1989. · 
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Musicología y 
Etnomusicología, telllas 
de interés de la .cialista 

Clara Meierovich nació en 

Montevideo, Uruguay, en 

1952. En 1975 ingresó a la 

Facultad de Hunwnidades y 

Ciencias de la Universidad 

de la República, donde 

obtuvo el grado de 

licencipda en musicología; 

asimismo cursó estu~ios de 

Etnomusicología y Folclore 

en Caracas, Venezuela. 

En México, trabajó en el 

Instituto de lnvestigaciones 

Estéticas de la VNAM de 

1987 y hasta 1992. 

Actualme1lte elabora el libro 

La Mujer en la Creación 

Musical de México, y 
· pr~para la edición de la 

obra inédita de Vicente 

Te6dulo Mendoza titulada 

Carlos Chávez y la Música 

Mexicana. 

Fundador de la 
Sociedad Folclórica 
de México 

El maestro Vicente Teódulo 

Mendoza nació en Puebla, 

Puebla, en 1898 y murió en 

1964. Fue reconocido por su 

prestigio como topógrafo, 

poeta, dibujante, pianista y 

compdsitor, aderruís de que 

trascendió como uno de los 

priTT}eros estudiosos del 

folclor del país, esfuerzo que 

lo llevó a fundar en 1938 la 

Sociedad Folclórica.de 

México. 
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Esta obra, de Clara Meierovich, ofrece una visión documentada e integral del espíritu 
interdisciplinario que caracterizó al estudioso poblano, además de proporcionar 
elementos sobre el clima cultural del maximato, cardenismó y avilacamachismo 

Publicó la ·UNAM un libro deTeódulo -
. . 

.Mendoza, primer folclorólogo musical 

Las imágenes 
reproducen a la 

. autora de la 
obra y su 
portada, donde 
se muestra un 
dibujo del 
maestro 
Teódulo 
Mendoza, que 
representa las 
reflexiones y la 
genuina esencia 
del artista. 

T T LtLIANA MANCERA 

Y icenteTeóduloMendoza:Ar
tista y Primer Folclorólogo Musi
cal es el libro más reciente de la 
maestra Clara Meierovich, del Ins
tituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), en el cual ofrece una visión 
documentada e integral del espíritu 
interdisciplinario que caracterizó al 
estudioso poblano. 

La maestra Irene V ázquez Va
lle, del Instituto Nacional de Antro
pología e Historia, comentó que esta 
obra abarca tres propuestas centra
les; la primera se ocupa del artista, 
ahí es donde se revela el músico 
compositor, el dibujante y el poeta, 
tres facetas del maestrd que hasta la 
fecha han sido "escasamente aten
didas y difundidas". 

Enriquecido por ios contrastes 
vitales de su temperamento, el poe
ta se debatió entre los opuestos del . 
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catedrático espartano y del investi
gador obsesivo dedicado hasta el 
fanatismo a su trabajo, legando así 
poemas, canciones, pinturas y cari
caturas consagradas al mundo de 
sus afecciones, añadió la maestra 
Vázquez Valle. 

La segunda y tercera propuestas 
aportan información y comentarios 
críticos, útiles para la historia de la 
música de nuestro país y de Argen
tina. Asimismo, señaló que la auto
ra se ocupa de los estudios folcló
ricos y sus protagonistas en ambos 
países. 

Los anexos del libro, dijo la in
vestigadora Vázquez Valle, se re
fieren al índice onomástico y temá
tico del contenido de los anuarios de 
la Sociedad Folclórica de México, 
así como a un catálogo que integra 
99 composiciones de este artista. 

Vicente Teódulo Mendoza: Ar
tista y Primer Folclorólogo Musi
cal, editado por la UNAM, propor
ciona el clima cultural de la etapa 
que vivió el maestro Mendoza; en 
este sentido, sor, ~xcelentes las pá
ginas relativas al papel jugado por 
los músicos en Jos años del ;naxi
mato, del cardenismo y del ayila
camachismo, es decir, la época de 
un nacionalismo cultural exacerba
do, puntualizó. 

Esta obra también es atractiva 
en el sentido visual, debido a que 
en la portada se reproduce un di bu- · 
jo del maestro Teódulo Mendoza, 
al anteponer sus reflexiones, don
de se despliega la genuina esencia 
del artista. 

Finalmente, la investigadora 
Vázquez Valle aseveró que este li
bro se lee como si fuera una novela 

1 



Esta obra de Juan José Ortega, que se presentó en el salón Fósforo, es un texto que 
lleva el sentimiento y el pensamiento de la cinematografía hecha en equipo: Francisco 
Gaytán 

Momentos de una Vida recapitula instantes 
cruciales del cine nacional y de Cuba 

LILIANA MANCERA 

Momentos de una Vida es una obra 
que recapitula los instantes cruciales 
de la cinematografía mexicana y de 
sus protagonistas, a la vez que expo
ne el trabajo del periodista, político 
y cineasta Juan José Ortega, autor 
de esta obra. 

En el acto de presentación del 
, libro, celebrado ell6 de agosto en el 

salón Cinematográfico Fósforo, el 
cineasta Francisco Gaytán, subdi
rector de la Filmo teca de la UNAM, 
expresó que las notas de Ortega lle
van el sentimiento y el pensamiento 
del cine hecho en equipo. 

Testigo de la historia de nuestro 
país y de Cuba, Juan José Ortega no 
hace críticas fuertes; habla con sin
ceridad y cortesía. Reseña la crea
ción del Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográfica y su rela
ción de trabajo con artistas cubanos. 

En las últimas páginas de Mo
mentos de una Vida, señaló Gaytán, 
su autor pone de manifiesto algunas 
ideas para mejorar el cine. 

En su tumo, el cineasta Juan 
Ortega aseveró que este libro de 
Editorial Andrade relata una vida, 
en la que se acumula una serie de 

cuya trama apasiona al lector, acer
cándolo más que a una reseña de la 
obra artística y folclórica del poeta, 
a una visión emotiva. 

En la presentación de la obra, 
realizada en la Casa Universitaria 
del Libro ell7 de agosto, el doctor 
Samuel Gordon, coordinador de 
Investigación de la Facultad de Fi
losofía y Letras, incticó que el libro 
es un depositario de la historia cul
tural de nuestro país. 

experiencias que desea sean apro
vechadas por aquellos jóvenes que 
luchan por abrirse paso en los in
trincados caminos de este mundo. 

Ortega explicó que no se some
tió a ningún modelo establecido 
para realizar este reportaje; ejem
plo de ello son los pies de foto, 
mismos que ·no se colocaron como 
habitualmente se usa -de izquierda 
a derecha-, sino que están desorde
nados para que el espectador rela
cione la imagen con la cita. 

Momentos de una Vida descri
be el trabajo del escritor José Re
vueltas al colaborar en la película 

Vicente Teódulo Mendoza: Ar
tista y Primer Folclorólogo Musi
cal se divide en 11 capítulos, agru
pados en tres partes y nueve anexos. 
Su respectiva bibliografía no sigue 
una secuencia cronológica, sino te
mática. 

Los Orlgenes del Co"idf! 

En su momento el licenciado 
Fernando Nava, del Instituto de 

Testigo de la 
historia de 
nuestro pafs y 
de Cuba, Juan 
José Ortega no 
hace criticas 
fuertes; habla 
con sinceridad y 
cortes fa. 

La Mentira, y en algunos otros argu
ment~s cinematográficos. 

Finalmente el biólogo Iván Tru
jillo, titular de la Dirección General 
de Actividades Cinematográficas, 
coincictió en afirmar que esta obra de 
Juan José Ortega es de fácil lectura, 
presenta información de primera 
mano y hace gala de su profesión en 
este reportaje. 

El libro Momentos de una Vida 
se divide en seis capítulos: "La Uni
versidad de la Vida"; "El Periodis
mo"; "La Política"; ''El Cine"; "Pro
blemática Actual" y Disquisiciones 
Filosóficas". • 

Investigaciones Antropológicas, se
ñaló que este volumen analiza los 
aspectos del poeta, quien aportó de
finiciones musicales, además de es
tudiar los orígenes del corrido desde 
la visión' literaria-musical. 

En este libro se anotaron los títu
los de valses, danzas, rituales, ro
mances y canciones mexicanas del 
compositor Teódulo Mendoza, ele
mentos que revelaron el romanticis
mo del siglo XIX, concluyó. • 
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Además de periodista, 
productor y director 
de aproximadamente 
40 películas 

El periodista y cineasta Juan 
José Ortega nació en 1904 

en Matehuala, San Luis 
Potosí, donde ejerció su 
actividad periodística. 
Posteriormente ingresó al 
medio cinematográfico en 
1939, produciendo y 
dirigiendo más de 40 
pelfculas, entre las que 
destacan: Senda del Destino, 
Flor de Fango, Lo que sólo el 
Hombre Puede Sufrir, La 

Razón de la Culpa, El 
Rosario, La Caza de la 
Zorra; La Mujer Legítima, 

La Insaciable, Ritmos del 
Caribe, Zorina, La Mentira, 
Piel de Canela y El Pacto de 

Sangre. 
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El plan de estudios: 
binomio entre 
teoría y práctica 

El Centro Universitario de 
Estudios CineTtWtográficos 
(CUEC) ofrece una carrera 
que se cursa en ocho 
semesTres, cinco de los 
cuales son básicos. En este 
periodo de tronco común los 
estudiantes realizan trabajos 
de prácticas en video para 
aprender la gramática 
cinematográfica. Al final del 
primer año hacen trabajos 
en 16 milímetros. Al iniciar 
el segundo año, los alumnos 
realizan trabajos 
individuales y colectivos de 
reportaje y de documental, 
conw primera introducción. 
En el cuarto semestre filTtWn 
ejercicios individuales de JO 

minutos de pantalla, que se 
posproducen en el quinto 
semestre. 
De manera que los 
estudiantes filTtWn durante 
los primeros cinco semestres 

y hacen todas las otras 
funciones: de cámara, 
edición, sonido, asistencias, 
etcétera. Los últimos tres 
semestres efectuán un 
trabajo de fin de estudios 
que consiste en un filme de 

27minutos. 
Resultado de este plan de 
estudios es la producción 
que tiene el CUEC cada fin 
de cursos. Un campo de 
entrenamiento que también 
está fundamentado de 
TtWterias teóricas. 

to de 1995. 

' 

~; 
Del ciclo académico 1993/94, algunos Largometrajes y 
cortometrajes consiguieron presentarse en festivales de cine y 
obtener premios; ya se proyectaron en la UNAM, ahora en la 
Cineteca Nacional· y después en el IPN 

J ' Alfredo Joskowicz. 

Tres salas cinematográficas exhiben 
producciones de alumnos del CUEC 

'Un hombre hace 
una/toen el 
camino ... , 
encuentra una 
flor' (texto del 

\programa del 
ciclo). A Flor de 
Piel, cortometraje 
de 5 minutos del 
alumno de primer 
año Roberto 
Chellet Vidales. 

P EsTELA ALcANTARA 

or su nivel de calidad, aliunos 
de los filmes que realizaron los es
tudiantes del Centro Universitario 
de "Estudios Cinematográficos 
(CUEC), en el ciclo académico 
1993/94 -con mínimos recursos téc
nicos y económicos- consiguieron 
presentarse en festivales de cine y 
obtener premios nacionales e iliter
nacionales. 

Es el caso de Un Volcán con 
Lava de Hielo, de Valentina Leduc, 
que recientemente ganó el Ariel al 
mejor cortometraje de ficción que 
otorga anualmente la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cine
matográficas y que también estuvo 
nominada para el Osear a la mejor 
pelfcula estudiantil de la Academia 
Cinematográfica de Hollywood. 

Este film, así como otros que se 
han presentado en distintos festiva-
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les nacionales e internacionales y 
que han ganado algunas menciones, 
forma parte de la producción fílmica 
del CUEC 1993-1994, que se exhi
bió del 15 al 20 de agosto en la sala 
José Revueltas del Centro Cultural 
Universitario. 

La misma producción se presen
ta del 22 al 27 de agosto en la sala 
Jorge Sthal de la Cineteca Nacional 
y los días 1, y del4 al8 de septiem
bre en el auditorio B del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Se trata de 32 filmes, corto
metrajes y largometrajes, que se 
exhiben en seis programas. Las pro
ducciones muestran varios ·grados 
de dominio de la técnica y la expre
sión cinematográficas, debido a que 
fueron realizadas por alumnos que 
cursan distintos niveles escolares. 

La proyección de los ejercicios 

fílmicos de los estudiantes este año 
culminará con un diálogo entre el 
público asistente y los estudiantes 
directores. Después de la exhibi
ción de cada programa, los estu
diantes de cine podrán presenciar y 
evaluar las reacciones del público 
para mejorar su proceso de aprendi
zaje y alcanzar el dominio de la 
expresión fílmica. 

CUEC, Escuela de Cine 

El maestro Alfredo Joskowicz, 
director del CUEC, comentó en en
trevista, la noche de la inauguración 
en la .sala José Revueltas, que los 
trabajos que se proyectan son el 
resultado de la enseñanza académi
ca y están inscritos en un proceso de 
enseñanza aprendizaje. No son obras 
de creación sueltas. 



En algunos filmes, dijo, hay 
irregularidades 4e calidad, de efi
cacia narrativa porque se trata de 
ejercicios escolares. El CUEC no 
es un centro de producción, es una 
escuela de cine. "Obviamente 
que en el proceso de formación la 
asimilación de Jos conocimientos 
es irregular, como en cualquier ma
teria que se enseñe. De manera 
que Jos avances creo que funda
mentalmente están en la capa-

f. cidad de elevar la calidad de la 
\Y factura cinematográfica, es de

cir, de la imagen y del sonido en 
términos generales". 

La mejoría se advierte, precisó 
Joskowicz, en la calidad fotográfi
ca y auditiva, y en la capacidad 
narrativa. Durante el proceso de 
aprendizaje hay estudiantes que pue
den hacer trabajos muy irregulares 

• en un principio y acabar haciendo 
• otros espléndidos, o llegar a ser pro

fesionales del cine. El CUEC puede 
dar cuenta de ello porque es una 
escuela con 32 años de existe,ncia, 
de la cual han egresado cerca de 
300 personas. 

Izquierda: Las 
Alas de Alicia, 
guión y dirección 
del es1udiante ~ 
cuarto al\o 

Alejandro Cantú 
M &de ro. 

Derych. a: del 
ll)lám¡> grado 
escola{, Hiram 
Cervantes Mena 
realizó Tljuane, una 
Leyenda Negra, 
una Ciudad de ,.aso. 

Probablemente par~ este ciclo 
escolar el Ct¡EC, explicó Josko
wicz, tendrá que reducir su matrícu
la para sostener la calidad de la 
enseñanza. "Hasta el año pasado 
ingresaban 20 estudiantes por gene
ración, posiblemente este año sean 
menos·por el costo, porque preferi
mos sostener la calidad de la ense
ñanza que bajarla y abatirla", 

Paradójicamente, dijo el direc
tor del CUEC, hay una deserción 
promedio actual de entre 15 y 20 por 
ciento, menor a la que enfrentaba el 
centro en el pasado, porque la es
cuela ha mejorado en lo académico, 
lo cual ha aumentado evidentemen
te el costo de la enseñanza. 

Por ejemplo, desde hace dos años 
el centro ofrece mejores condicio
nes de estudio a los alumnos. Tiene 
un foro de dimensiones importantes 
y en condiciones casi profesionales, 
con camerinos y un área para desa
rrollar la posproducción en video, 
que sirve para hacer prácticas esco
lares. 

Asimismo, señaló Joskowicz, el 
material cinematográfico y prácti-

camente todos Jos elementos que se 
emplean en el cine son de importa
ción, de manera que se han duplica
do Jos costos. "Trabajamos con un 
plan de contingencia para sostener 
el programa de estudios, reducien
do algunos ejercicios en tiempo de 
pantalla. Lo que nos importa funda
mentalmente es mantener ese pro
grama". 

De la producción fílmica del ci
clo escolar pasado, además del 
cortometraje de Valentina Leduc, 
que ha tomado parte en en nueve 
festivales internacionales, están: Las 
Alas de Alicia, filme de Alejandro 
Cantú, y que ganó una mención 
especial por la dirección de arte en 
el Segundo Encuentro Chileno de 
Cortometraje; Nicolás, de Conchita 
Perales, que ha participado en cinco 
festivales internacionales. Esto que 
Hago no se Debe Tomar a Mal, de 
Jaime Beltrán, y Tijuana, una Le
yelUÚl Negra, una Ciudad de Paso, 
de Hiram Cervantes, intervinieron 
en el Festival de Cine Estudiantil 
95, celebrado en las ciudades de 
Tijuana y San Diego. • 

Imagen de la 
muHipremiada 
cinta de Valentina 
Leduc, Un VolcMI 
con Lava de 
Hielo. Ala 
derecha, Cerr:s 
del C/9/o, de 
Alejandro Gómez 
Ofiver. Ambos 
filmes de 30 
minutos de 
duración. 

0-UNAM 

Las producciones 

-en su mayoría del 

cu~c. o algunas con 

la colaboración de 

otras instituciones

muestran varios 

grados de dominio de 

la técnica y la 

expresión 

cinematográficas, 

debido a que fueron 

realizadas por 

alumnos que cursan 

distintos niveles 

escolares. Se trata de 

32 filmes 

24 de agosto de1995. O 29 
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" Enrique Jardiel Poncela, 
autor de inspiración 
extravagante y fecunda 

Escritor español. Nació en 
Madrid (1901-1952), de 
i!18piración extravagante y 
fecunda que publicó varios 
relatos como Amor se 

Escribe con Hache (1929 ); 
Espérame en Siberia Vida 

Mía; ¿Pero, Hubo Alguna 

Vez Once Mil Vírgenes? 

(1930), y La Tourné de Dios 

(1932). 
Adquirió gran celebridad en 
el teatro con comedias de un 
humor disparatado y sutil 
ironía, entre las que 
sobresalen Angelina o el 

Honor de un Brigadier 

(1932), Los Ladrones Somos 

Gente Honrada (1941), Los 

Habitantes de la Casa 

Deshabitada ( 1942) y Elofsa 

está Debajo de un Almendro 

(1943). 

30 a 24 de agosto de 1995. 

Escrita por el autor español Enrique Jardiel Poncela y 

dirigida por Gonzalo Blanco esta representación -que 
se presenta en la sala Julián Carillo- es un espejo en el 
que se reflejan los problemas que vive cualquier pareja 

actual 

Una Noche de Primavera sin Sueño, 
divertida obra acerca del matrimonio 

u. EL VIRA ALVAREZ 

na Noche de Primavera sin 
Sueño (los Insomnes), escrita por el 
autor español EnriqueJ ardiel Poncela, 
es la representación divertida, y hasta 
absurda, de lo cotidiano y mundano ' 
que puede ser el matrimonio cuando, 
al parecer, no cuenta con bases sóli- ·. 
das. Esta obra se estrenó el 17 de '.' 
agosto en la sala Julián Carrillo de 
Radio UNAM. 1 

En una noche de sábado y parte de ,y 

la mañana del día siguiente, Mauricio ·' 
(Mauricio Martfnez) y Alejandra (Ale
jandra Jurado) -integrantes del grupo ' 
El Ciclo de LOs Nervios- recorren el · 
penosocaminode.unadiscusiónacer- ·~ 
ca del divorcio, hasta el final feliz de 
la reconciliación, cuando ya todo pa
recía perdido. 

La obra, dirigida por Gonzalo 
Blanco, es el reflejo del público, por
que puede hacer réferencia a los pro
blemas de cualquier pareja, como la · 
falta de solidez en la unión, eso de que 
"me casé contigo porque quería saber 
que tal te veías sin el bigote"; aparen
temente un matrimonio por capricho. 

A lo largo de este montaje se hace : 
patente que, en muchas ocasiones, 
uno no se casa con el cónyuge sino 
con una idea y una familia. 

Sin pretender ser moralistas, ex
plicó Alejandra Jurado, la obra pro
pone cimentar en hechos reales cual
quier relación ya sea amistosa o de 
pareja. 

Es una obra dinámica con escenas 
sencillas y diálogos que todo mundo 
entiende. En este sentido, la adapta
ción de la obra (escrita en 1927), de 
Gonzalo Blanco y Mauricio Martínez, 
es meritoria, ya <fue la trasladaron al · 
México actual y modificaron los 
espafiolismos por mexicanismos. Se' 
trata de una hora y media que transcu-

Gaceta UNAM 

Aborda los problemas de la pareja. · 

rre a un ritmo acelerado. 
Toda la sala Julián Carrillo se 

convirtió en el escenario y aunque 
la acción se desarrolla principal
mente en el dormitorio, los acto
res ven al público, se dirigen a él y 
en ocasionés se mezclan con él, 

haciéndolo partícipe de su repre
sentación. 

Con esta puesta en escena, dijo 
Alejandra Jurado, se busca, en prí
mer lugar, hacer teatro y divertir al 
público, sin olvidar el origen uni
versitario de sus participantes que 
ponen en práctica la investigación y 
creatividaa. 

El reparto de Una Noche de Pri
mavera sin Sueño lo completan: 
Alejandro Hernández, Daniel 
Huicochea, Angela Camacho, 
Berenice Sandoval, Alberto Larra
zábal y Adriana Meliani. La escen
ografía es de Leo Otero y la música 
de Jorge Jurado. La producción co
rre a cargo de la Embajada de Espa
ña, Radio Universidad y el grupo 
teatral. 

El Grupo Teatral 

El grupo El Ciclo de los Nervios 
nació en 1993, fundado por Mauricio 



Montaje basado en El Ponche de los Deseos, de Michael Ende, adaptado 
por Georgina Tábora y dirigido por Enrique Sínger, se presenta los sábados y 

domingos en el Juan Ruiz de Alarcón 
1')' 

El desequilibrio del mundo, en la puesta 
en escena La Fórmula de Belcebú 

Ct 
E · EsTELA ALcÁNTARA 

n un ·ambiente esotérico, de 
escenografía y vestuario barrocos, 
un cuervo y un gato se unen, a pesar 
de su propia naturaleza, para luchar 
contra dos personajes diabólicos: 
Belcebú y Tiranía, símqolos del 
desequilibrio del mundo moderno. 

Ambos personajes plantean el 
problema ecológico que enfrenta el 
mundo dentro de la obra La F órmu-

. la de Belcébú, montaje basado en El 
Ponche de los Deseos, de Michael 
Ende, adaptado porGeorgina Tábora 
y dirigido por Enrique Singer. 

La puesta en escena, que se pre
senta en el Teatro Juan Ruiz de 
Alarcón, es una gran aventura don
de la intriga y el misterio acompa
ñan la lucha del gato y el cuervo por 
la defensa de la naturaleza. El men
saje ecológico es evidente, y 
subliminal al mismo tiempo, cuan
do se advierte su presencia en la 
escenografía, la actuación y hasta 
en el vestuario de los personajes. 

La riqueza plástica de la esceno
grafía, el vestuario de Sara Salomón, 
la música original de Enrique 
Aroeste y el lenguaje actoral con
vierten a esta puesta en una obra 
barroca en muchos sentidos. Hay 
abundancia de elementos en su 

' Martínez, Alejandro Hernández, 
Gerardo Castillo y Alejandra Jura
do, egresados de la carrera de Lite
ratura Dramática y Teatro de la Fa
cultad de Filosofía y Letras. 

Desde su formación, señaló Ale
jandra Jurado, el grupo ha pretendi
do una labor claramente profesional 
sin desligarse de su origen universi
tario, esto es, hacer llegar su trabajo 

ambientación y una preocupación 
en su mensaje por' la realidad del 
hombre y la naturaleza. 
· La historia transcurre en el cas
tillo del protagonista, el villano 
Belcebú, en un ambiente oscuro y 
siniestro que recuerda la Edad Me
dia. Se trata de la lucha de la virtud 
contra el vicio. 
~s creadores de este espectá

culo infantil se propusieron realizar 
un trabajo de calidad, después de un 
largo proceso de investigación y 
análisis del texto original y de cada 
uno de los personajes, para ofrecer 
al público una pieza teatral en la que 
los niños, especialmente, puedan 
verse a sí mismos cowo seres huma
nos pensantes y contradictorios, con 
todas sus miserias, egoísmos, fanta
sías y grandes tem01;es. 

La obra es una contribución más 
de la Universidad Nacional para 
rescatar y fortalecer el teatro infan
til. En los últimos años esta institu
ción se ha ocupado de llevar a sus 
escenarios un nuevo teatro de este 
género, haciendo a un lado los este
reotipos, la sobreprotección y los 
conceptos que predominan en las 
representaciones de sello comercial. 

Libre de clichés, la obra mantie-

a un público amplio con una calidad 
reconocida y probada. 

Este es el segundo montaje que 
presentan. El primero se llamó La · 
Primera Raíz, dirigido por Juan 
Ramón Góngora. Se trataba de un 
compendio de varios textos sobre la 
pareja, entre ellos, de Arthur Miller, 
Tennessee Williams, Cirano de 
Bergerac e Ionesco, 

• 

Georgina Tábora. 

ne un contenido psicológico depo
sitado en cada uno de los persona
jes, para que pueda ser comprendi
da y disfrutada por un niño o un 
adulto. 

Con las actuaciones de Jacobo 
Atri, Luis Icaza, Diego Jáuregui, 
lgnac;io Casas, Georgina Tábora, 
La Fórmula de Belcebú, dirigida 
por Enrique Singer, quien fue galar-

, donado por la crítica teatral por su 
destacada actuación en la obra 
Oleanna, se presenta los sábados y 
domingos, a las 13 horas, en el Tea
tro Juan Ruiz de AZarcón del Centro 
Cultural Universitario. • 

Una Noche de Primavera sin 
Sueño (los Insomnes) se represen
tará todos los jueves a las 20 horas, 
sábado a las 19 y domingo a las 18 
horas, en la sala Julián Carrillo de 
Radio UNAM, ubicada en Adolfo 
Prieto 133, entre Xola y Morena, 
colonia del Valle, 

Los asistentes tienen garantiza
da hora y media de buen humor. • 
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Ha trabajado como 
asistente de dirección 
con Luis de Tavira 

Enrique Emiliano Singer 

Sochei (México-octubre de 

1958) realizó estudios en 

Literatura, Dramática y 
Teatro en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la 

UNAM y en el Taller 

Independiente de Pantomina 

y Teatro. 

Llevó cursos de actuación 

con los maestros Héctor 

Mendoza y Julio Castillo. 

Como actor, ha particip~do 

en más de una decena de 

obras de teatro, entre las 

cuales destacan: Crimen; 

Nadie Sabe Nada; El Viejo y 
Roto Violín; Impresiones; 

Prometeo Encadenado; 

Pantomina Transhumante; 

Qué Mala Onda es Lunes. 

·Ha sido asistente de 

conocidos directores 

teatrales como Adrián 

Ramos, Susana Alexander y 
Lais de Tavira. 

Ha trabajado en Radio, 

Televisión y Cine, 'en este 

último medio con la película 

Y o te Amo Catalina, bajo la 

dirección de José Luis 

Garda Agraz. 
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ACUERDO POR EL CUAL SE CREA LA CATEDRA EXTRAORDINARIA 
ROLAND BARTHES 

José Sarukhán, rector de la Universidad Nacional Autó
noma de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1, 3 y 9 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 1, 2, 3, 49 fracciones 1 
y VI, 73, 76, 80, 81 y 82 del Estatuto General; 4, 6 
fracción XVI, 29, 30, 31, 32, 33, 63, 64 y 65 del Estatuto 
del Personal Académico, en relación con los artículos 1 
incisos b) y e), 5 y 9 del Reglamento de Reconocimiento 
al Mérito Universitario y, 

CONSIDERANDO 

~ 

pepartamento de Literatura Comparada, exigen prestar 
especial atención a sus vínculos internacionales, para 
abrir nuevos espacios en la enseñanza a nivel de 

' licenciatura y posgrado, además de contribuir a la 
actualización de sus profesores; 

, - Que las cátedras extraordinarias son un espacio 
idóneo que favorece la excelencia en diversas activida
des, tanto de docencia como de investigación y de 
extensión académica; • 

-Que conforme a la Legislación de esta Universidad, 
-Que el propósito esencial de la Universidad Nacio- los profesores visitantes, extraordinarios y eméritos 

nal Autónoma de México, recogido fielmente en todo su forman parte de su personal académico, se expide el 
cuerpo normativo, es estar íntegramente al servicio del siguiente: _ 
país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético -
y de servicio social, superando constantemente cual
quier interés individual; 

ACUERDO 

- Que el gobierno francés, a través de su Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de la Embajada de Francia en 
México, con el fin de fomentar mayores intercambios 
académicos, ha decidido otorgar los fondos necesarios 
para la creación de una cátedra interdisciplinaria en 
lengua, literatura, filosofía y cultura francesas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México; 

-Que la Universidad reconoce la inapreciable contri
bución a la cultura internacional del escritor y semiólogo 
Roland Barthes; 

- Que la profundización en el estudio de la obra de 
Roland Barthes merece ser analizada en su contexto 
histórico y cultural, redefinir su papel en la sociedad 
contemporánea y atender a los enlaces interdisciplinarios 
y al tramado de relaciones que se dieron gracias a él 
entre diversas áreas del conocimiento y la cultura; 

-Que existe una evidente y natural correspondencia 
entre la creación literaria, filosófica y crítica de Roland 
Barthes y los estudios que se realizan en la Facultad de 
Filosofía y Letras; 

-Que la diversidad de disciplínas que se estudian en 
la Facultad de Filosofía y Letras y, en particular, la 
existencia de su Colegio de Letras Modernas y su 
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PRIME(;¡O. Cpn objeto de reforzar los estudios en 
torno a la trayectoria intelectual de Roland Barthes, 
atendiendo a su carácter disciplinario e interdisciplinario 
que les es' propio, crear en la Facultad de Filosofía y 
Letras la Cátedra Extraordinaria Ro/and Barthes. 

' ,, 
SEGU~DO. Realizar en el seno de esta Cátedra 

diversas actividades: conferencias magistrales, congre
sos y coloq1,1ios especializados o interdisciplinarios, cur
sos y cursillos (en lo posible con valor curricular), semi- , 
~:~arios de profesores, investigaciones específicas y pu
blicaciones, tanto sobre Roland Barthes corno sobre sus 
contemporáneos· (escritores, críticos literarios, 
semiólogos y filósofos) afines a su pensamiento y su 
orientació~:~ metodológica. Tales actividades se progra
marán anualmente, invitando a participar en ellas a los 
especialistas más destacados en la materia. 

TERCERO. La Cátedra Extraordinaria Roland 
Barthes se constituirá con aportaciones del gobierno 
francés y de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, por medio del Programa de Cátedras Extraor
dinarias de la Facultad de Filosofía y Letras. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta UNAM. 

l\ r 

• 



SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL 
ACADEMICO 

Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del 
Personal Acadérnico de Asignatura 

• 
A V J S ·o 

En relación al Programa de Recuperación del salario del Personal Académico de la 
Universidad y atendiendo diversas opiniones de cuerpos colegiados y las asociaciones 
del personal académico, se inform& a la comunidad universitaria: 

M A partir del 1° de septiembre de 1995, los importes del Programa de Estímulos a la 
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura serán 
modificados según la siguiente tabla, en la que se considera, además de las Izaras frente 
a grupo, el grado académico del personal. · 

RANGO 
HISIM 

03M05 
06-08 
09M11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
24-26 
27-29 
30 ó más 

NIVELA* > 

I50 
300 
·480 
680 
850 
950 

1,050 J 
1,I50 
1,250 
1,350 

Profesor de Asignatura con Licenciatura 

** 

*** 

Profesor de Asignatura con Maesrría 

Profesor de Asignatura con Doctorado 

NIVEL B** 

175 
350 
560 
790 
980 

1,100 
1,210 
1,325 
1,440 
1,555 

NIVEL C*** 

200 
400 
640 
900 

I;J3o 
1,265 
I,395 
1,525 
I,660 
1, 790 

M El prime: pago del ·increme/llo de los estímulos operar~ en e'! cheque de nóm(na 
correspondtente a la segunda quincena de septiembre, tomando como base el grado 
académico que se encuelltra registrado en la Dirección General de Personal. 

- Por.lo anterior, aquellos profesores que a la fecha cuenten con un grado académico 
superror al considerado para su estimulo, deberán presentar ante la Secretaría General o 
la Sec!etarfa Académica de la dependencia correspondiente el documento original que lo 
acredtte. · 

La Secretaría General o Secretaría Académica remitirá copia de la documemación a la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico a fin de que se efectúe la 
actualización del registro correspondiente y se proceda al ajuste del pago a que haya 
lugar incluyendo la retroactividad que corresponda. 

- Los requisitos de ingreso al siguiente ejercicio del Programa de Estímulo; a 'la 
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura serán dados a 
conocer próximameme. 
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SECRETARIA GEIV!JRAL 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL 
ACADEMICO 

Programa de Estímulos a la Productividad y al Renqimiento del 
Personal Académico de Asignatura 

Ejercicio octubre 1995- septiembre 1996 

Convocatoria 

Con el objeto de fonalecer la docencia universitaria, (a Universidad Nacional Autónoma 
de México, a través de la Dirección General de risuntos del Personal Académico, 
convoca a los Profesores de Asignatura y a los TécnicÓs Académicos que impartan clase, 
a participar en el Programa de Estímulos a la Prqductividad y al Rendimiento del 
Personal Académico de Asignatura, de acuerdo con las siguientes 

Bases: 

l. Podrán presentar solicitud los profesor~ de asignatura sin nombramiento 
de profesor o investigador de carrera y los técnicos ,académicos que impartan cuando 
menos tres horas de clase semanales en asignaturas contempladas en los planes y 
programas de estudio y que cumplan, además, con los siguientes .. 

Requisitos: 

a) Contar con un grado superior al de Bachiller 

b) Contar al momento de su solicitud co1i al menos un año de antigüedad docente en 
la UNAM. 

e) En el último periodo lectivo: 

Tener al menos 90 por ciento de asistencias. 
Haber cubierto el programa del curso. 
Haber entregado oportunamente las actas de 
examen. 
Haber cumplido con las demás obligaciones que, con base en la 
Legislación Universitaria, haya estáblecido el respectivo Consejo Técnico. 

d) Para el caso de los técnicos académicos, impartir clases fuera de su 
jornada contractual, o contar con la autorización razonada del Consejo 
Técnico de su dependencia de adscripción. 

JI. En el caso de los profesores que actualmente reciben el estímulo (ejercicio 94-
95), no será necesario presentar ~olicitud; cada Consejo Técnico recibirá la información 
vigente para que sea actualizada. 
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Para los profesores de nuevo ingrÚo, podrán presentar su solicitud al Consejo Técnico 
de cada dependencia donde imparten clase, a partir de la publicación de la convocatoria 
y durante toda la vigencia de la misma, en el formato que se proporcionará a través de 
cada dependencia. 

El Consejo Técnico de la dependencia dictaminará los casos en que procede otorgar el 
estímulo, previa evaluación conforme a los criterios que tenga establecidos, una vez 
certificado el cumplimiento de los · requisitos de esta convocatoria. El Consejo Técnico 
podrá auxiliarse, en caso necesario, de 1 ,una o varias comisiones de profesores 
designadas por el propio consejo. · · . 

Las dependecias deberán notificar las fechas de ingresos, modificaciones y bajas a la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Los nuevos ingresos serán 
considerados a partir dell 0 de octubre de 1995. 

III. El estímulo consistirá en el pago de una · cantidad mensual por cada tres 
horas semanales de clase frente a grupo, a partir de un 'mínimo de tres horas a la 
semana y con un máximo de 18 horas/semana en el nivel técnico, licenciatura y 
posgrado, o de 30· horas/semana en bachillerato, considerando el grado académico del 
profesor, tal como se indica a continuación: 

RANGO 
HIS/M NIVELA* 

03-05 150 
06-08 300 
09-11 480 
12-14 68() 
15-17 850 '· 
18-20 950 
21-23 1,050 
24-26 1,150 
27-29 1,250 
30 ó más 1,350 

* 

** 

*** 

Profesor de Asignatura con Licenciatura 

Profesor de Asignatura con Maestría 

Profesor de Asignatura con Doctorado 

NIVELB** NIVEL C*** 

175 200 
350 400 
560 640 
790 . 900 
980 1,130 

1,100 1,265 
1,210 1,395 
1,325 1,525 
1,440 1,660 
1,555 1,790 

IV. En caso de omisión o error en la certificación del cumplimiento de los 
requisitos a los que se refiere la Base J de esta convocatoria, el profesor afectado podrá 
pedir al Consejo Técnico la revisión de su caso por escrito . 

• 
V. La DGAPA se limitará a administrar y a otorgar los recursos de los 

estímulos de acuerdo con el dictamen enviado por los Consejos Técnicos, y a interpretar, 
con el apoyo de la opinión del Abogado General, las presentes bases en aquellos casos 
no considerados en esta Convocatoria. 

VI. La vigencia del estímulo será de un año. 
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Con la ausencia de Jorge Campos no más zozobras en cuanto si pod~á jugar o perma
necer en la banca. Frente al América buscará su permanencia en la cabaña auriazul 

E 
Sergio Bemal HIII'Mndez 

Escuche y participe en 

Goya 
Deportivo. 

Estoy a tiempo para ser ·portero titular 
de los Pumas,· dice Sergio Bernal 

Coproducción de la Secretaria 
de Asuntos Estudiantiles y Ra
dio UNAM, por rnedio de la 
Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreati
vas, todos los sábados de 9 a 
1 O horas. por las frecuencias 
96.1 FM y 860 AM, ¡en vivo y 
con teléfonos abiertos a us
ted, que es el protagonista de 
este espacio radiofónico! 
Este sábado: Entrevistas e in
formación sobre los progra
mas deportivos para/a Terce
ra Edad en instituciones como 
el Instituto Mexicano del Se
guro Social; Presentación de 
la convocatoria para el Premio 
Nacional del Deporte 1995 
hecha por la Conade; Para la 
Ruta México, aún ningún ci
clista extranjero confirmado; 
Desde Fukuoka, Japón, Jos 
detalles con Jesús Jiménez; 
Inició la Temporada de Futbol 
Americano Nacional y Jos Pu
mas reciben a las AguiJas del 
América; Cuenta regresiva en 
el futbo.l americano estudiantil 
de todo el pafs; En nuestra 
sección médica: Rehidratación 
en el Deporte con el doctor 
Jo el Nava Rangel y, como cada 
semana, sorpresas y más in
formación. 

L 
RICARDO GARCfA 

a oportunidad de ser portero 
base de Jos Pumas no me llega tarde, 
además de que este puesto lo he 
detentado en otros juegos.Por ejem
plo, en la temporada· anterior parti
cipé en 15 o 16 partidos que me 
redituaron una amplia experiencia y 
en IJa campaña que iniciaremos el 
domingo, contra el América, busca
ré la titularidad ·permanente en la 
cabaña de mi equipo. 

Sergio Berna) Hernández, tras 
señalar Jo anterior, reconoció que 
la responsabilidad de ser el portero 
titular de los Pumas lo mantiene 
tranquilo y con enormes deseos de 
cubrir con acierto el portal auriazul. 

Aftrmó, asimismo, que ante la 
posibilidad de que el público le 
exija demasiado a raíz de la ausen
cia de Jorge Campos, Berna) res
pondió así: 

"Me parece que el público ha 
sido exigente con todos Jos que 
integramos el equipo, no con uno 
en especial. Nuestros seguidores 
forman una gran afición y debe
mos corresponderle con el máxi
mo de nuestro rendimiento en cada 
encuentro." 

¿Has pens'tJdo en la posibilidad 
de que el portero suplente Esdras 
Rangel te presione con el propósito 
de ocupar tu lugar? 

1'EI, como todos Jos futbolistas 
jóvenes que pertenecen a Jos Pumas, 
víene apretando fuerte el paso y por 
cdnsiguiente no debo confiarme, sino 
prepararme con ahínco para cadajue
gÓ con el afán de conservar mi pues
to. Yo esperé con ansiedad el puesto 
titular y ahora que Jo he alcanzado 
no pienso cederlo fácilmente." 

¿El tiempÓ que esperaste esta 
oportunidad fue el normal? 

''Por Jo menos no es extempo
ráneo y afortunadamente ya no ten
dré la siempre incómoda zozobra de 
si jugaré de titular o no, como suce
dió en Jatempotadaanterior. Si Cam
pos alineaba en el ataque yo cuidaba 
la portería, de Jo contrario me que
daba en la banca" 

¿Qué tanto te beneficia la sali-
da de Campos? · 

"El es un excelente jugador y 
desde Juego que Jo echaremos de 
menos; en cuanto a beneficios él 
aportó varios a Jos Pumas." 

¿Tecostarátrabajoadquiriruna 

imagen semejante a la de .Jorge 
Campos? · 

"El y yo tenemos ángel propio 
y diferente uno de otro. Sin embar
go, estoy convencido de que el mío 
no impedirá que me esfuerce por 
ayudar a mi equipo a sobresalir en 
Ii1 temporada." 

¿Qué debe esperar el público de 
tí y demás jugadores pumas? 

"Nuestro mejor esfuerzo y en
trega total en cada uno de los com
promisos del torneo 1995-96." 

Por otra parte, Berna) recordó 
que su equipo mantiene la base de 
jugadores del torneo anterior, por Jo 
que presagia un óptimo desempeño 
auriazul a partir del próximo domin
go, cuando los felinos reciban al 
América en el Estadio de Ciudad 
Universitaria, en el inicio de la cam
paña de primera di visión. 

"Contra el América sostendre
mos nuestro primer compromiso 
difícil, aunque espectacular y boni
to por la calidad del adversario, ade
más de peligroso en todo momento, 
pero confío en que obtendremos un 
resultado favorable", concluyó 
Sergio Berna! Hernández. • 

Nota aclaratoria 

En la convocatoria publicada en Gaceta UNAM, número 
2937 de fecha 3 de julio del año en curso, correspondien
te a la 2a. Etapa del Programa de Fortalecimiento de la 
FES Zaragoza en las pruebas 

Dice: 
Plaza: 14 Area: Psicologra Social 
Formulación de un proyecto de investigación: "Estructura 

social de la personalidad. Psicoalteraciones y aspectos 
psicosociales, un estudio psicoepidemiológico". 

Debe decir: 
Plaza: 14 Area: Psicologfa Social 
Formulación de un proyecto de investigación: "Psico
alteraciones y aspectos psicosociales, un estudio psico
epidemiológico". 



Contenderán el próximo domingo en el estadio de Ciudad Universitaria. Se 
espera un ataque más contundente de los felinos con la presencia de Arteaga, 
De Almeida y Depietri 

[ ... 

Pumas, por su primer zarpazo 
de la campaña ante e.l América 

e - RICARDO GARCIA 

on las garras bien afiladas, los Pumas de 
la UNAM sostendrán su primer desafío en la 
temporada 1995-96. de futbol soccer de primera 
división, enfrentándose a uno de sus rivitles más 
acérrimos: las Aguilas del América. 

El duelo habrá de esc;:enificarse a las 12 horas 
del próximo domingo en el Estadio Olímpico de 
Ciudad Universitaria, coliseo que seguramente 
registrará una buena entrada. . · 

Nuevamente las ansias de victoria de .un 
de jóvenes universitarios habrán de im

decididamente en busca de un triunfo 
inobjetable, que a decir de propios y extraños no 
estarían lejos de lograr. 

Pese a la ausencia de Jorge Campos, Tiba y 
Eduardo Medina, las filas felinas conservan a la 
mayoría de sus jugadores titulares de la tempo
rada anterior, en cuya liguilla por el título la 
oncena auriazul estuvo presente y eliminada 
frente al CruzAiu!,luego de una decisión arbitral 
muy discutida. 

Como se ha informado en este espacio, los 
Pumas actuarán en esta campaña reforzados con 
Alberto Arteaga, Roberto Depietri y Marco An
tonio de Almeida, cañon.eros de quienes se espe-

ra púedl!fl apuntalar mejor el ataque universita
rio, en el que vienen brillando con luz propia 
Rafael O.íifcfa,_su líder goleador, Jorge S antillana 
y Jesús 01alde. 

Sin embargo la calidad de Jos Pumas no se 
limita a la. de sus artilleros, sino también se palpa 
en otras posiciones, por medio de un Braulio 
Luna, ~ntonio Sancho, Claudia Suárez, Jsrael 
López, .f'1.iguel Ange) Carreón y Mike Sorber, 
quienes.,tienen en cac;ta pie un cañón listo para 
perforar. el portal ameficanista. 

Pumas y América son equipos ganadores 
por excel51ncia y por ésta y otras de sus peculia
ridades,<leben escenificar un choque de perma
nente emotividad, por lo que el público ha empe
zado a frotarse las manos por el platillo futbolís
tico qu~ tendrá a su alcance en esta capital el 
próximo_ domingo. 

Los qniversitarios y público en general pue
den adq1.1irir sus bole,tos para este apasionante 
encuentro en las oficinas del Club Universidad 
( avenid~Revolución número 1378), asf como en 
taquillas,,del estadio de la UNAM, ubicadas 
cerca de ~os estacionamientos 1 y 8,! de 10 a 19 
horas. • 

Curso de Metodología del Entrenamíento Deportivo 

La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM invita 
a entrenadores, profesores de Educación Frsica, de enseñanza deportiva y 
practicantes de cualquier área deportiva a inscribirse al curso de Metodologfa del 
Entrenamiento Deportivo, que coordinará el profesor Wolfgang Fritzler del28 
de agosto al 2 de septiembre del presente año, en horario de las 9 a las 1o 
horas, en el Centro de Documentaciór ::lel Deporte y la Recreación (CEDDYR) 
del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte 
(CECESD), que se localiza al costado sur del Estadio Olfmpico Universitario 
(estacionamiento No. 8). 
Los interesados deberán inscribirse en la Subdirección de Planeación y 
Desarrollo Académico de la DGADyR, localizada en el Palomar del Estadio 
Olímpico Universitario (Túnel 16) en dfas y horas hábiles o comunicarse a los 
teléfonos 616-02-11 y 622-00-49. 
Cuota de inscripción: N$300.00 y 50 por ciento de descUénto a miembros de 
la UNAM y escuelas incorporadas. ~• 
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licitud de contenido No. 3616. expedidos 
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tepec Km. 3.8; Metepec. E do. de México. 
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"El Sismo del'85 , 1 O años después". 
Inauguración de 

LA RED SISMOLOGICA NACIONAL 
DE BANDA ANCHA 

• 
19 de septiembre de 1995 

Instituto de Geofísica • . ' . 

Previa a esta inauguración se impartirán las siguientes pláticas 
en el Auditorio Ricardo Monges López a las 12:00 hrs. 

•pto22 
Crónica del temblor de 1985. 
Dr. Kris/rna Sillgh Singh 
1~*''-'lteiO•o..&~a.UNAM 

,.,_:¡.¡ 
La academia y la protección civil. 
Dr. Roberw Meli Piral/a 
05reclurC.C..:,~Ic~·o.-ar.r 

....... ctdi...._. ••• .,._UNAN 

aplo29 
Vulnerabilidad y daños esperados en la 
Cd. de México debido a efectos s!smic:os. 
Dr. Mario G. Orrtaz Schroeder ... ~ .. c...~·~·~ 
......._ • ........,..UI'fAM 

.... 31 
Sismos históricos de M6xic:o. 
Dr. Gerardo Su4rez Reynoso 
~ ............. a.~ 
................. o.c6icar,UNAM 

tepdcmbreS 
La Sismotectónica en M6xico. 
Dr. Carws Valdés Gonz4/ez 
Je···SrMdo~,__ll 
l~ael IMWIIIIodeGeol'bia.UNAM 

tcpciembre 7 

Predicción sísmica. 
Dr. Cillna Lomnitz Aronsfrau 
J~lplbdelllllllh.llode~.UNAM 

tcpCiembre 12 
La proteccióo,civil en la UNAM. 
Lic. Jorge Mlndez Duarte 
~ae-.idrc~III~UMA\4 

aep<lcmbrc 14 
La Red Sismológica Nacional de Banda Ancha . 
Dr. David A. Novew Casanova 
Obectart l~dll!l ._íiiMoRGeof&icl. UNAM 

Instituto de Geofísica, UNAM 
Circuito de la Investigación Científica, Cd. Universitaria 

México, D.F., 04510 
Informes al tel: 622-41-20 
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