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Otorgado por la 

UNESCO, el galárdón 

reconoce la an:iua labor 

de difusión de la ciencia 

a la que la astrónoma 

ha dedicado su vida 
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Casi un millón de 
especies animales 
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ra Julieta Fierro, el Premio 
Kalingade Diwlgación Científica 
P or su intenso trabajo en la divul

gacióndelaciencia,la UNESCO 
ha nombrado a la maestraJulieta Fierro 
Gossman, investigador:adel Instituto de 
Astronomía, Premio Kalinga 1995. 

Reconocida en el medio cienú
fico por su labor docente, d¡; inves
tigación y de difusÍón en el campo 
de la astronomía, J ulieta Fierro es la 
tercera universitaria que recibe esta 
distinción, que en 1974 se le otorgó 
a Luis Estrada y en 1992 a Jorge 
Flores. 

Diversas investigaciones, 191i
bros, una publicación semanal en el 
periódico Excélsior dirigida a ni-

Televisión educativa 

TV UNAM llegará a todo 
el país, al incorporarse 
al canal de EDUSAT 
o 7 

·• ' 
fll!!l!ll!""""'"'""!''! ños, ulia colaboración periódica e 

inintelT\!mpida en la revista infantil 
Chispa, suplementos, boletines, 
conferencias, talleres, exposiciones 
y un gran amor a su profesión son 
algunas de las actividades que a la 
astrónoma le han valido para mere
cer el Premio Kalinga de Divulga
ción Científica 1995. 

En opinión de Julieta Fierro, la 
l ~ divulgación de la ciencia es una 
S manera alterna de educar, que abre 
Jlas ventanas para que la gente tenga 
! curiosidad y busque respuestas por 
~ sí'solas. Esa es una poderosa razón 
~ para fomentarla. 

Ingeniería tiene 
seis nuevos 
laboratorios 

e on una extensión de poco más 
de mil metros cuadrados, el 27 

deoctubrequedaron formalmente con
cluidos los seis laboratorios de la ca
rrera de Ingeniería en TeleComunica
ciones. De esta manera, la Facultad de 
Ingenieríarecibelasegundaobracons
truida con fondos del programa 
UNAM-Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). En 1996 quedará 
instalado todo el equipo de estas nue
vas instalaciones. o 5 

lnfonnedeFisiología Celular Acuerdo UNAM-STUNAM 

Lamultidisciplinaen problemas 23 mil trabajadores serán 
ambiciosos, vía para impactar beneficiados con 16 por 
intemacionalme.nte: Dreyfus ciento de aumento salarial 
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Julieta Fierro recibirá por su labor de 
divulgación el Premio Kalinga 1995 

Es la tercera universitaria que recibe esta distinción. En 
su opinión la tarea de divulgar la ciencia representa una 
manera alterna de educar 

U ESTHER ROMERO 

na vez más la excelencia aca
démica de la UNAM es motivo de 
reconocimiento por parte de orga
nismos internacionales. En esta oca
sión, por su arduo trabajo en la di
vulgación de la ciencia, la UNESCO 
ha nombrado · a la maestra Julieta 
Fierro Gossman, ü1vestigadora del 
Instituto de Astronomía (IA), Pre
mio Kalinga 1995. 

Reconocida en el medio cientí
fico por su labor docente, de inves
tigación y de divulgación en el cam
po de la astronomía, la maestra ' 
Julieta Fierro es la tercera universi
taria que recibe esta distinción (en 
1974 se otorgó a Luis Estrada y et\ 
1992 a Jorge Flores Valdés), y se 
suma a la lista de investigadores de 
la talla de Louis de Broglie, Georg e 
Gamow y Bertrand Russell, pre
mios Nobel en su campo de estudio 
9ueen 1952, 1956 y 1957, respecti
vamente, también fueron galardo
nados con el premio que concede la 
UNESCO. 

Diecinueve libros, diversas in
vestigaciones, una publicación se
manal en el periódico Excélsior di
rigida a niños, una colaboración pe- . 
riódica e ininterrumpida en la revis
ta infantil Chispa, suplementos, 
boletines, conferencias, talleres, 
exposiciones y un gran amor a su 
profesión son algunas de las activida
des que a la astrónoma le han valido 
para merecer el Premio Kalinga de 
Divulgación Científica 1995. 

En entrevista con Gaceta UNAM, 

la investigadora extemó que la di
vulgación de la ciencia representa 
unamaneraal~ernadeeducar, "pien
so que el secreto de una buena edu
cación es la autoeducación, y la 
divulgación de la ciencia abre esas 
ventanas, hace que la gente tenga 
curiosidad y busque las respuestas 

Julieta Rerro. 

por sí solas. Esa es una razón muy 
poderosa para seguir fomen'tando 
esta actividad". · 

Añadió que la divulgación de la 
ciencia debe canalizarse en todos 
los niveles de enseñanza y entre los 
mismos investigadores, esto con la 
finalidad de que tengan conocimien
to del trabajo que sus colegas hacen 
en otros campos de estudio y contri
buyan a que el conocimiento. cientí
fico de su comunidad aumente. 

Dueña de una alegría y optimis
mo desbordantes, la galardonada 
piensa que entre más heterogéneas· 
sean las maneras de divulgar la cien
cia, "vamos a tener más éxito, dado 
que el público receptor es muy di
verso. A mí me encanta impartir 
conferencias, creo que es de las co
sas que mejor hago, el problema 
aquí es que ese método de divulga
ción se restringe sólo para un grupo 
muy pequeño". 

Desde luego "me encanta lo de 
los museos de ciencia. Montar ex
posiciones en las estaciones del 
Metro es muy bonito, porque miles 
y miles de personas que probable
mente nunca entran a un museo 
también tiene un acercamiento con 

la ciencia. En este sentido, conside
ro que una de las grandes cosas gue 
ha hecho Universum ha sido precisa
mente abrir espacios para la divulga
ción de la cienéia en el Metro". 

Todos Podemos Divulgar la 
Ciencia 

Para Julieta Fierro la divulga
ción de la ciencia no es propia sólo 
de los investigadores, "esta labor la 
puede desempeñar cualquier perso
na comprometida que se lo tome en 
serio", y el secreto está en ser autén-
tico y en entender cabalmente lo 
que uno está tratando de divulgar. 
"Desgraciadamente algunos educa
dores somos muy torpes, queremos 
explicar algo que nosotros no he
mos entendido, y si no logramos ese 
entendimiento estaremos divulgan
do de manera incorrecta". 

La galardonada -cuyas investi
gaciones se han abocado principal
mente al estudio de la materia 
interestelar- no disimuló su regoci
jo al señalar: "me siento muy feliz 
por recibir este premio y por ser 
universitaria. La Universidad para Íní 
ha sido la vida. Desde que ingresé a la 
Facultad de Ciencias como estudiante 
vengo casi todos los días, y esta casa de 

· estudios se ha convertido en la fuente 
de mi existencia total. Aquí están mis 
amigos, mi trabajo, mi estímulo para 
seguir adelante, todo". 

Además, concluyó, con este re
conocimiento la Universidad cum
ple con sus funciones primordiales: 
docencia, investigación y difusión 
de la cultura; y al mismo tiempo 
demuestra que, como en cualquier 
otra universidad de prestigio inter
nacional, en la UNAM se hace di
vulgación de la ciencia de manera 
extraordinaria.• 

Gaceta UNAM 
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BANCO DE DATOS 

Divulgadora científica 
en el campo de la 
astronomía 

Distinguida con el Premio 

Kalinga 1995 de Divulgación 

Científica, que desde 1951 se 

otorga ininterrumpidamente 

a quienes han realizad,o una 

labor relevante en la 

divulgación de la ciencia, la 

maestra Julieta Fier:_ro ha 

sido una ardua divulgadora 

científica en el campo de la 

astronomía. 

Maestra en Ciencias por la 

UNAM, Julieta Fierro es 

investigadora titular "A" de 

Íiempo completo de/Instituto 

de Astronomía y profesora 

de la Facultad de Ciencias. 

Pertenece al Sistema 

Nacional de investigadores y 

ha sido acreedora a una 

Cátedra Patrimonial de 

Excelenc{a niveiiJI por parte 

del Conacyt. 

Es vicepresidenta de la 

Comisión 46, dedicada a la 

enseñanza de la astronomía 

de la Unión Astronómica 

Internacional, y será 

nombrada presidenta de 

dicha comisión en 1997, en 

Jap6n. 

El área de trábajo de Julieta 

Fierro ha sido la materia 

interestelar, y últimame'f!te 

ha escrito varios Írabajos 

acerca del SisterrUJ Solar. 

Actualmente es jefa de 

Difusión de/Instituto de 

Astronomía y editora de su 

boletín Orión. Ha escrito 19 

libros de divulgación de la 

astronomía, así como 

decenas de publicaciones 

· diversas. Participa 

activamente en programas 

de radio y televisión y es 

colaboradora de los 

periódicos La Jornada y 

Excélsior. 
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BANCO DE DATOS 

Un incentivo para 
mejorar los niveles de 
excelencia 

Para el doctor A riel 
Valladares, director del 
Instituto de InVestigaciones 
en Materiales (1/M), el 
Premio /IM-UNAM-IUSA 
"es un esfuerzo m4s para 
cumplir con la misi6n de 
incentivar cada vez mejores 
11iveles de excelencia en el 
plano nacional, siempre con 
la perspectiva de los 
desarrollos 
internacionalu ". 
El/IM, conjuntamente con 
Industrias Unidas SA 
(lUSA), iniciaron un 
programa de becas 
complementarias mediante 
un fideicomiso que ha { 
pennitido, en el último año, 
becar a 40 estudiantes que 
desean hacer su tesis de 
licenciatura en el área de 
Materiales. 
"Con utos complementos a 
las becas tradicionales 
henws sido capaces de 
aumentar los montos hasta 
3.5 salarios mínimos para 
los mejores promedios, 
logrando con ello un influjo 
de licenciantes sin 
precedeflle en la historia del 
instituto." 
A la fecha, el número de 
estudiantes de servicio 
social, de licenciatura y de 
posgrado en el /IM rebasa 
los 270. 

4 O 3 de noviembre de 1995. 

Juan Carlos Cheang y Javier Revilla 
Vázquez, Premios IIM-UNAM-IUSA . . 

Ambos obtuvieron el galardón por realizar la mejor tesis 
doctoral en el área de ciencias de materiales. María 
Isabel Delgadillo, del Cinveslav, recibió mención 
honorífica 

E GuADALUPE LuGo 

1 trabajo de investigación a 
nivel doctoral es la columna verte
bral y la razón . de ser de la vida 
académica de esta institución, ase
guró el rector José Sarukhán al pre
sidir la ceremonia de entrega del 
Premio Nacional IIM-UNAM
IUSA, a la mejor tesis doctoral en el 
área de ciencias de materiales. 

En esta primera versión del Pre
mio IIM-UNAM-IUSA fueron ga
lardonados los doctores JJJan Carlos 
Cheang Wong, investigador del Ins
tituto de Física por el trabajo 
recepcional Interdependencia en
tre la Composición en Oxígeno, las 
Propiedades Físicas y los Mecanis
mos de Crecimiento de Película de 
YBaCUO (Itrio Bario Cobre), y 
Javier Revilla Vázquez, del Centro 
de Investigaciones en Polímeros de 
COMEX por el trabajo doctoral La 
Síntesis y Caracterización de 
Tensoactivos Polimerizables Por· 
tadores de un Grupo Sacárido. 

Por otra parte, la doctora Marfa 
Isabel Delgadillo Cano, investiga
dora del Cinvestav, recibió men
ción honorffica por el protocolo de 
investigación doctoral Estructura de 
Metales del Tipo 3d a Temperatu
ras Finitas. 

Sa11a Compete11cÚl Cientfjica 

En la ceremonia de premiación, 
realizada en el auditoriQ del Institu
to de Investigaciones en Materiales 
(IIM) el 27 de octubre, el doctor 
Sarukhán indicó que la existencia de 
estepremiorespondealanecesidadde 
estimular a los jóvenes mexicanos, 
''independientemente del lugar donde 
hayan realizado su investigación, para 
fortalecer el posgrado nacional en el 
áreadematerialesyestablecerconello 
una sana competencia científica". 

Gaceta UNAM 

Carlos Cheang. 

Indicó que una de las preocupa
ciones del IIM y su comunidad aca
démica ha sido impulsar la forma
ción de recursos humanos en esa 
área gracias al fideicomiso consti
tuido por la empresa Industrias 
Unidas, SA , de la administración 
central de la UNAM y del propio 
instituto, que ha permitido otorgar 
40 becas a estudiantes así como 
ofrecer dicho premio. 

Al respecto el doctor Ariel Va
lladares Clemente, director del 11M, 
señaló que desde la fundación de 
ese-instituto -elll967-, ha sido fac
tor de cambio nacional en la ciencia 
y la ingenierfa de los materiales, "y 
ha mantenido la convicción de rea
lizar investigación y fomentar los 
estudios de alto nivel estableciendo 
un posgrado de excelencia de 
relevancia internacional". 

En este contexto, dijo, "el Pre
mio IIM-UNAM lUSA es un es
fuerzo más de nuestra dependencia 
para continuar con la misión de 
incentívarcada vez mejores niveles 
de excelencia en el plano nacional 

Javier Revilla. 

Marfa Isabel Delgadillo Cano. e . 
con la perspectiva del desarrollo 
internacional". 

Estuvieron presentes en el acto el 
doctorGerardoSuárezReynoso, coor
dinadorde la Investigación Científica, 
y el licenciado Mario Campesino 
Romeo, en representación del inge
niero Alejandro Peralta Soto, director 
General del Grupo Controles lUSA. • 



Listos, los laboratorios de la carrera 
de Ingeniería en Telecomunicaciones 

Ubicados en La Facultad de Ingeniería, representan una 
de las primeras obras construidas con fondos del 
programa UNAM-Banco Interamericano de Desarrollo 

e GusTAVo AvALA 

onunaextensióndepocomás 
de mil metros cuadrados, el 27 de 
octubrequedaronformalmentecon
cluidos los laboratorios de la carre
ra de Ingeniero en Telecomunica
ciones, en la Facultad de Ingenie
ría (Fl). Esta es una de las prime
ras obras construidas con fondos 
del programa UNAM-Banco Inte
ramericano de Desarrollo (BID). 

Los seis nuevos laboratorios, 
ubicados en el tercer piso del edifi
cio Luis Valdez Vallejo, en el Anexo 
de la FI, permitirán atender debida
mente las actividades que desde hace 
cuatro años, cuando se creó la carre
ra de Ingeniería en Telecomunica
ciones, se desarrollan en los pisos 
inferiores. 

Los nuevos laboratorios corres
ponden al área de Procesamiento de 
Señales, de Comunicaciones Opticas, 
de Microondas y Satélite, de Comuni
cación Digital, de Sistemas de Comu
nicación, y de Alta Frecuencia. 

Cómodos y amplios espacios de los nuevos laboratorios en la Facu~ad de lngenierla. 

En la ceremonia en la que se 
entregó la construcción, a cargo de 
la Dirección General de Obras y 
Servicios Generales (DGOSG), el 
ingeniero José Manuel Covarrubias 
Solís, director de la FI, manifestó el 
beneplácito de la facultad "por dis
poner de este nuevo espacio para la 
instalación de uno de los laborato
rios más importantes, el de Teleco
municaciones, en función de esta 
carrera que se inició hace cuatro 
años, y que va a tener un grandísimo 
desarrollo, pues va a contribuir en la 
solución de muchos problemas que 
en ese sector tiene el país". 

Al reconocer la labor de los cons
tructores por la alta calidad con la 
que fue edificada la obra, el ingenie
ro Covarrubias Solís agradeció a la 
DGOSG su apoyo en la construc
ción de la misma. 

Informó que será en el segundo 
semestre de 1996 cuando se tendrán 
los laboratorios instalados con todo 
el equipo que requiere, lo cual per
mitirá tener un mayor espacio para 
el cabal desarrollo académico de los · 
alumnos. 

Egresó la Primera Generación 

El 7 de septiembre del pre.sente 
año egresóla primera generación de 
la carrera de Ingeniería en Teleco
municaciones, que fue creada en 
1992. En esa ocasión 16 alumnos 
recibieron medallas y trofeos por 
ser los primeros en concluir dicha 
licenciatura en nuestro pafs. 

Esa primera generación surgió, 
precisamente, cuando en México se 
intensificó la apertura a la compe
tencia en los servicios de telecomu
nicaciones. 

Están presentes las super
carreteras de la información en las 
que se integran servicios de voz, 

datos e imagen con el apoyo de 
tecnologías de fibras ópticas, satéli
tes geoestacionarios y de órbitas 
bajas, satélites de radiodifusión y 
comunicaciones personales. 

El objetivo de la carrera de I nge
nierfa en Telecomunicaciones es 
formar profesionistas del más alto 
nivel para que participen en activi
dades de diseño, planeación, opera
ción, instalación y mantenimiento 
de redes y sistemas de telecomuni
caciones, investigación y desarro
llo tecnológico, capacitación, eva
luación y selección de equipo. 

El ingeniero en telecomunic¡¡
ciones tiene ilna sólida formación 
en aspectos básicos de física, quí
mica y matemáticas, además de la 
de ciencias de la ingeniería, y está 
capacitado para un manejo profun
do de los conceptos de la ingeniería 
aplicada, por lo que cuenta con los 
recursos que le permiten adaptarse a 
los cambios tecnológicos que se pre
sentan con rapidez en el mundo. • 

Gaceta UNAM 
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Aportaciones 
económicas para 
contribuir al desarrollo 
de México 

El I8 de enero de I994 Úl ' 

UNAM suscribió un acuerdo 
con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, mediante el 
cual recibió u11 crédito por 
230.5 millones de dólares, 
con el propósito de elevar su 
capacidad docente y mejorar 
aspectos de su 
infraestructura. 
Del !7Wnto total del préstamo 
el BID participó con 122 
milillnes, el gobierno 
español, por conducto del 
Fondo del Quinro 
Centenario, con 30, y el 
gobierno federal mexicano 
aportó 78.5 millones. 
El propósito general del 
préstamo es contribuir al 
desarrollo económico y 
social de México, mediante 
la elevación de su capacidad 
científica y tecnológica, así 
coi7U) de otras áreas de la 
actividad universitaria. 

3 de noviembre de 1995. a 5 
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Los acervos de la 
UNAM 

Hasta 1993. la Universidad 

disponía de 170 bibliotecas y 

cuatro millones 20 mil 
libros, distribuidos en' 

facultades, escuelas, 

institutos, centrús, 

direcciones generales, 

programas universitarios, 
observatorios, granjas, 

ranchos experimentales, 

barcos, estaciones y museos. 

Se calcula que la suma de 

sus acervos representa 60 

por ciento del material 

bibliográfico nacional. 

El sistema bibliotecario de la 

UNAM desempeña un papel 

muy importante en el 

desarrollo de la docencia, la 

investigación y la difusión de 

la cultura, porque ofrece, una 

amplia gama de alternativas, 

entre los que se pueden 

encontrar ejemplares del 

siglo XVI, incu_nables, libros 

raros, man¡¡scritos, tesis de 

diversos temas, libros 

especializados, 

publicaciones periódicas, 

fotografías, diapositivas, 

carteles, juegos 

pedagógicos, mapas y 

planos. 

6 O 3 de noviembre de 1995. 

Las bibliotecas afrontan el problema 
de la globalización informativa 

Adolfo Rodríguez Gallardo dijo que este proceso las 
conducirá a romper con el concepto de que los servicios 
que prestar son prácticamente exclusivos para la 
comunidad a la que pertenecen . 

• 

E GusTAvo AvALA 

n los próximos años el reto de 
las bibliotecas académicas es afron
tar la incorporación de las nuevas 
tecnologías, para determinar cómo 
pueden servir mejor al usuario, ase
veró el maestro Adolfo Rodríguez 
Gallardo, director general de Bi
bliotecas de la UNAM. 

En la conferencia Las Bibliote
ca~ Académica~ Frente a la Pre
sencia de las Nuevas Tecnologías 
de Información y las Telecomuni
caciones, organizada por la Coordi
nación de Humanidades y el Centro 
Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas (CUIB), el maes
tro Rodríguez añadió que "la utili
zación de las nuevas tecnologías 
implica una gran creatividad; pero 
también un gran rigor en la norma
tividad; los tiempos en que cada 
quien hacía su propio sistema se 
fueron para siempre". 

En este acto, realizado el 25 de 
octubre en el auditorio Mario de la 
Cueya, destacó que "debido a las 
computadoras y las telecomunica
ciones la biblioteca se enfrenta al 
problema del ingreso a la globaliza
ción de la información, proceso que 
la va a llevar· a romper con el viejo 
esquema de que los servicios que 
presta son prácticamente exclusi
vos para la comunidad a la que 
pertenecen". 

Otro problema q_ue deben resol
ver las bibliotecas, recalcó, es alma
cenar o recopilar más cantidad de 
información en forma expedita y, a · 
la vez, comunicarse a alta velocidad 
con otras latitudes. 

Las Nuevas Tec11ologúzs: 30 Arios 

. El director de Bibliotecas de la 
UNAM señaló que muchas de las 
tecnologías ya tienen 30 años de 

Gaceta UNAM 

uso, por lo que no son tan nuevas. El 
uso tecnológico''en las bibliotecas 
no se da exclusivamente en el pro
ceso de acopio, organización y 
recuperacióndeinforrnación,sinotam
bién en algunos de sus servicios. 

"Al referimos al uso de las tec
nologías de información nos referi
mos a máquinas de escribir, procesa
dores de palabras, a la elaboración 
de publicaciones doméstica~ con 
tecnología electrónica, al fotoco
piado, a los fax es, al correo electró
nico, entre otras." 
· Asimismo, el sistema de comu

nicación de la biblioteca también 
está influido por diferentes formas 
de tecnología. Se puede establecer 
comunicación telefónica, por cable, 
transferir voz por medio de la 
computadora; hay una amplia gama 
de opciones. 

Aseveró que existe \lna gran di
versidad de usos de las tecnologías 
que son informativas, como el siste
ma de seguridad de los libros, los 
equipos de televisión, grabadoras, 
videos, equipos de sonido, transpa
rencias, cine, discos compactos, y 
equipos Braille para invidentes que 
utiliza la biblioteca. 

Comentó que cuando a los bi
bliotecarios les hablan de tecnolo
gía de inmediato se piensa en las 
computadoras. Sin embargo, se han 
incorporado con éxito y naturalidad 
tal cantidad de tecnologías que, a 
veces, no se valoran, y explicó que 
otro de los factores que deben en
frentar las bibliotecas es que la tec
nología ha demostrado que ante la 
gran velocidad de los avances, lo 
que hoy se considera lo más actua
lizado en unos cuantos años será 
totalmente obsoleto. 

Además, recalcó, no hay una 
biblioteca en el mundo que pueda 

Adolfo Rodrfguez Gallardo. 

comprar todos ros libros que se pu
blican, ni una que pudiera comprar 
cada uno de los avances tecnológi- 4 .1.' 
cos que se producen en un año sin Wl 
correr el riesgo de que, al cabo de un 
lustro, tuviera un museo de tecnolo-
gías obsoletas. 

"Tenemos que hacer un uso 
prudente de la tecnología, y evaluar 
cuál es la tecnología más factible den
tro de un ambiente determinado en el 
cual se mueve la biblioteca; tenemos 
que analizar capacidades, velocidades 

y los recursos de cada una." ' 
. En los próximos años, apuntó, ~. 
las bibliotecas académicas se en
frentarán a una demanda exhaustiva 
de los usuarios para disponer de 
más conexiones con bancos de in
formación. "Si bien esa (Iemanda 
nos va a llevar a una globalización 
de la información, también nos con
ducirá a la globalización de las res
ponsabilidades y de los derechos de 
las instituciones". • 



Tendrá mayor cobertura la produc·ción 
de TV UNA.M vía el canal de EDUSAT 

Mediante un convenio suscrito con él Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación E_ducativa, 
Televisión Universitaria accederá al sistema de escuelas 
de educación técnica de la SEP, Canal 22 y, con antena 
especial, a los cánales 3 y 6 

L EsTELA ALCÁNTARA 

as producciones de Televi
sión Universitaria (TV UNAM) po
drán llegar a un mayor ríúmero de 
televidentes debido a que se incor
porarán a la señal del canal de 
EDUSAT que se transmite a toda la 
República por los satélites More/os 

ll y Solidaridad l . 
Este mecanismo, que permitirá 

a TV UNAM emitir a larga distan
cia sus programas de televisión 
educativos, es resultado del con
venio de colaboración que el24 de 
octubre suscribieron el maestro 
Gonzalo Celorio, coordinador de 
Difusión Cultural, y el ingeniero 
José Antonio Carranza, director 
general del Instituto Latinoameri
cano de la Comunicación Educati
va (ILCE). 

El convenio tendrá beneficios 
para ambas instituciones. Televisión 
Universitaria accederá a un mayor 
número de televidentes potenciales, 
yaquelaseñaldeEDUSATsetrans
mite a todo el sistema de escuelas de 
educación técnica de la SEP, en 
Canal22 durante las mañanas y, con 
antena especial, en los canales 3 y 6. 

Asimismo, eiiLCE podrá mejo
rar y aumentar la programación de 
su canal EDUSAT con las produc
ciones de TV UNAM. 

En cuanto a los objetivos espe
cíficos el convenio prevé la trans
misión vía satélite de diplomados y 
cursos, la producción y coproduc
ción de materiales televisivos de 
carácter didáctico o educativo, así 
como la colaboración en nuevos pro
yectos para las áreas de capacita
ción, producción y difusión de sus 
materiales. 

El acuerdo entre el ILCE y TV 
UNAM ha rendido ya sus primeros
frutos. Televisión Universitaria 
transmite actualmente 20 horas a la 

El convenio prevé la transmisión vfa satélite de diplomados y cursos, la producción y 
coproducción de materiales televisivos de carácter didáctico o edu~tivo. 

semana por la señal de EDUSAT. 
Entre los programas que se pueden 
ver por dicho canal están los coñ
ciertos en vivo de la OFUNAM, así 
como algunas teleconferencias como 
el programa Lo Crudo y lo Cocido. 

Mitos y Realidades de la Alimenta

ción en México; el diplomado de 

Administración Municipal y el ta
ller para padres y maestros, titulado 
Creciendo Juntos. 

A la firma del convenio asistie
ron Guadalupe Ferrer, directora de 
Televisión Universitaria, y Felipe 
López Veneroni, director de Radio 

UNAM.• 

'FAC.VLiA.D 

DE J>.r¡coto(iÍA 

invita 
A la presentación de la obra 

habitabilidad 
de la vivienda 

urbana 
Dr. Serafín Joel Mercado Doménech 
Mtra. Rosa Patricia Ortega Andeane 

Psic. María Gabriela Luna Lara 
Lic. Cesáreo Estrada Rodríguez 

Tendrá lugar el próximo martes 7 de noviembre, 
a las 19 horas, en la Casa Universitaria del Libro, 

ubicada en la esq~jna de O rizaba y Puebla,_ Col. Roma. 

GacetaUNAM 
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TVUNAM,una 
productora que 
trasciende fronteras 

Ante la falta de un canal 

propio, TV UNAM ha 

buscado alternativas de 

difusi6n en diferentes 

espacios. Por ejemplo, en 

1993 firm6 un convenio con 

la Coordinaci6n de Radio, 

Cine y Televisi6n del 

gobierno del estado de 

Tlaxcala para transmitir, en 

esa entidad, programas 

relacionados con ecología y 

ciencia. O bien, con motivo 

del eclipse de Sol en 'julio de 

1992, se transmitieron 

diversos programas por 

Canal JI y en el canal 

estatal de Baja California 

Sur, entre otros ejemplos. 

TV UNAM también ha 

participado en la puesta en 

marcha, vía satélite, de un 

éanal iberoamericano de 

televisi6n educativa, 

convocado por el Ministerio 

de Educación y Cultura del 

gobierno de España, cuyas 

primeras transmisiones se 

llevaron a capo en 1993 por 

medio del sistema de 

Satélites Hispasat. 

3 de noviembre de 1995. O 7 



BANCO DB DATOS 

La relación UNAM
esiado de Morelos, una 
relación con cimientos 

La relación. de la UNAM con 

el estado de More/os no es 

nueva. En mayo de 1989 

firmaron el primero de u.na 

serie de convenios cuyo 

objetivo era estimular la 

cultura popular y preservar 

el patrimonio arqueoliÍgico e 

histórico de la entidad. 

De acuerdo con ese 

convenio, se creó una 

comisión-de investigación 

acerca de la historia de 

More/os encargada de reunir 

información sujicieme 

acerca de la zona tolteca de 

Xofhicalco, para que esta 

fuera declarada por la 

UNESCO como patrimonio 

de la humanidad. 

En octubre de 1992/a 

UNAM signó un convenio 

con el municipio de Temixco, 

para que estudiantes 

-principalmente de la Facultad 

de Odontología- realiwran su· 

servicio social en esa 

comunidad. 

Asimismo, nuestra 

Universidad firmó un 

convenio con la 

Procuraduría Federal de 

Protección del Ambiente 

para reforestar el estado de 

More/os. De acuerdo con 

este documento, firmado en 

1993, la UNAM ayudó a la 

siembra de 250 mil arbustos 

en esa entidad. 

8 O 3 de noviembre de 1995. 

UNAM-estado de Morelos, vínculo para 
fomentar la investigación en humanidades 

Mediante dos convenios dicha entidad y la Universidad 
impulsarán acciones orientadas a promover la docencia 
de alto nivel en esa áreq de la ciencia. También se 
atenderá la actividad del servicio social 

L GUADALUPE LUGO 

a Universidad Nacional Au
tónoma de México signó dos 
convenios de colaboración con el 
gobierno del estado de Morelos; el 
primero de ellos para la realización 
del servido social de prestadores de 
la UNAM en esa entidad, y el segundo 
para promover y fomentar la investi
gación y la docencia de alto nivel en el 
campo de las humanidades. 

El primero de los acuerdos se 
refiere a la suma de esfuerzos entre 
la UNAM y el gobierno de ese esta
do, para que prestadores de servicio 
social, m¡!diante programas especí
ficos, atiendan a la comunidad 
morelense con estudios y acciones 
enfocados a mejorar la calidad de 
vida de la población de la entidad. 

El segundo, el cual será aplicado 
mediante la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFL) en colaboración con el 
Ceritro de Investigación y Docencia 
en Humanidades del Estado de 
Morelos (CIDHEM), se enfocará a 
la investigación y docencia en el 
campo de las humanidades, el cual 
contribuirá tanto en el estableci
miento de las maestrías y doctora
dos como a la puesta en m~cha·de 
sistemas abiertos y a distancia en 
los niveles de licenciatura. 

La Presmcia de la UNAM en 
More/os 

.El 27 de octubre, en la ceremo
nia de firma de ambos convenios, 
presidida por el gobernador Jorge 
Carrillo Olea y realizada en el audi
torio del Jardín Borda de esa enti
dad, el rector José Sarukhán señaló 
que la presencia de la UNAM en 
Morelos tiene tradición histórica, 
"ligada fundamentalmente al desa
rrollo científico y tecnológico del 
estado, y ahora en humanidades". 

Gaceta UNAM 

José Sarukhán y Jorge Carrillo Olea. 

Al referirse al convenio corres
pondiente al servicio social, el doc
tor Sarukhán indicó que este requi
sito establecido para l.os pasantes de 
licenciatura ha tenido un desarrollo 
importante en la UNAM, "especial
mente el que llamamos servicio so
cial multidisciplinario, donde se 
agrupan estudiantes de diferentes 
carreras como arquitectos, médicos, 
ingenieros, abogados y veterinarios, 
quienes acuden a zonas rurales real
mente marginales a trabajar con las 
comunidades para tratar de contri
buir y colaborar en la solución de 
problemas específicos". 

En este sentido el licenciado 
Ariosto Genel García, director ge
neral del sistema DIF Morelos, ex
plicó que la UNAM y esa depen
dencia cumplirán, el próximo 12 de 
noviembre, un año de llevar los be
neficios del programa de atención 
bucodental gratuita a comunidades 
morelenses de la zona oriente. 

Por su parte, el rector Sarukhán 
subrayó que la UNAM ha realizado 
un esfuerzo enorme primerp en co
laboración con su Facultad de O don-

tología y, posteriormente, con los 
campus de Iztacala y Zaragoza "al 
grado de que se atienden poco más 
de un millón 250 mil personas al 
año en el servicio social odon
tológico en el área metropolitana". 

Las Humanidades, Básicas para 
el Desarrollo 

Por otra parte el doctor Ricardo . 
Gqerra Tejada, director general del 
CIDHEM, señaló que las humani
dades no son complemento o lujo, 
"sino condición necesaria para la for
mación del hombre" tanto en el plano 
del desarrollo científico-tecnológico 
como en el político y económico. 

Finalmente Jorge Carrillo Olea, 
gobernador del estado de Morelos, 
al referirse a ambos extremos de vin
culación de la UNAM con la entidad 
-el servicio social y la investigación y 
la docencia de alto nivel en el área de 
humanidades-, reconoció que dicha 
cooperación enriquecerá tanto a la vida 
social como a la oferta de educación 
universitaria de educación superior 
para los morel~nses. • 
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La carrera en Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario, un esfuerzo interdisciplinario 

Al celebrarse el XV aniversario de esa licenciatura Simón 
Avila Pacheco dijo que administrar racionalmente los 
escasos recursos de los que dispone,el sector 
agropecuario es el principal desafío de sus egresados 

A · GusTAVO AvALA 

dministrarracionalmente Jos 
escasos recursos de Jos que dispone 
el sector agropecuario y Jos produc
tores de nuestro país es el principal 
des.afío que deben afrontar los 
egresados de la carrera de Planifica
ción para el Desarrollo Agro
pecuario, manifestó el licenciado 
Simón Avila Pacheco, profesor de 
la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) Aragón. 

En la celebración del XV Ani
versario deJa Licenciatura en Pla
nificación para el Desarrollo 
Agropecuario, el 26 de octubre en 
el AuditQJio A9 de laENEP Aragón, 
Simón A vi la subrayó que las condi
ciones que vive el sector agrope
cuario son similares e incluso más 
graves que las que se presentaban hace 
15 años, cuando nació la carrera. 

Claudio Merrifield Castro entregó reconocimientos ¡¡ seis maestros fundadores de la 
carrera. En la gráfica Simón Avila recibe el propio. 

El reto, a1 fundarse la carrera, 
era darla a conocer y buscar un 
espacio en el ámbito laboral, pero 
gracias a la perspectiva de cambio, 
su posibilidad de incorporación se 
resolvió. 

Actualmente algunos factores 
como la crisis económica, el abati
miento de los niveles de participa
ción del Estado, la reorientación de 
nuestra economía y laglobalización, 
hacen que el planificador tenga un 
reto mayor que en aquella época. 

El licenciado A vil a Pacheco re
cordó que para crear la carrera se 
buscó la formulación de una pro
puesta curricular en la que se articu
laran por lo menos cuatro concep
ciones: una de carácter social, otra 
económico-administrativa, una más 
tecnológica y finalmente la planea
ción, que abarcaría a todas ellas. 

"Nos enfrentarnos a una serie de 
dificultades. En primera instancia, 
¿cuál era el personal docente que 
iba a dirigir y llevar a cabo esta · 

propuesta?. Conocíamos antro
pólogos, sociólogos, agrónomos e. 
historiadores-geógrafos, pero no 
conocíamos gente que tuviera una 
perspectiva integral de todos los 
problemas del sector agropecuario 
en función de la planificación." 

Co11cepción l11terdisciplinarÚl e11 

el Doce11te 

El reto era enfrentarnos a la po
sibilidad de crear en la conciencia 
del docente una concepción ínter
disciplinaria y que fuera capaz de 
transmitirla a los estudiantes en for
mación. Lo más difícil era formular 
alternativas de respuesta a los pro
blemas que se iban a analizar. 

El catedrático de la ENEP 
Aragón apuntó que "se dice que el 
hombre es inhábil para dos cosas, 
para aquello que teme y para aque
llo que no le interesa. Yo los convo
co a que propongan modelos alter
nativos a la población de nuestro 
medio rural, aun en las condiciones 

adversas en las que se encuentra: 
escasez de tierra, abatimiento en 
términos de la erosión, créditos in
accesibles y escasos, nulo apoyo del 
Estado, y desigualdad en la comeF
cialización y en el mercadeo." 

La Carrera, Acorde con la 
Sociedad 

Entre tanto el maestro Juan An
tonio Recio Velarde, primer coor
dinadorde la licenciatura en laENEP 
Aragón, dijo que desde sus ini
cios el proyecto de la carrera estuvo 
acorde con las condiciones y reque
rimientos de la sociedad mexicana. 
"Se vivían momentos en los cuales 
la planificación, como un instru
mento promotor y orientador del 
desarrollo, tenía amplia aceptación 
y vigencia. En 1980, después de 
varios años de severa crisis, se 
hablaba de la necesidad de adminis
trar la abundancia". 

Pasa a la página 1 o 
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12 generaciones han 
producido la licenciatura 
en Planificación para el 
Desarrollo Agropecuario 

Creada en 1981, durante la 
dirección de/licenciado 
Sergio Isaac Rosas RonU~ro, 
la licenciatura en 
Planificación para el 
Desarrollo Agropecuario 
sálo se imparte en la Escuela 
Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) 
Arag!Ítl. 
A la fecha, han egresado 12 
generaciones de la misma, 
cuyos nive!es de 
preparación, de acuerdo con 
los coordinadores de la 
carrera, son muy 
satisfactorios. 
Entre los principales 
galardones obtenidos por 
egresados de la carrera 
destacan el Premio Nacional 

de Administración Pública, y 
la distinción al Servicio 
Social Multidisciplinario en 
más de cinco ocasiones con 
la Medalla Gustavo Baz 
Prada 
Asimismo, en Úts 15 años de 
vida de la carrera. sus 
egresados se han 
incorporado como docentes 
e investigadores en diversas 
dependencias académicas 
tanto de la UNAM como de 
Las universidades Autánoma 
Metropolitana y Autónoma 
de Chapingo, así como en 
diversa.! dependencias de los 
sectores público y privado 
relacionatúJs con "el medio 

rural. 
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Lo ideal sería que 

el Estado mexicano 

participara en el 

campo como lo 

hacen Estados 

Unidos y la 

Comunidad 

Europea, con 

programas de 

apoyo 

extremadamente 

fuertes y sólidos: 

Roberto Aceves 

1 O O 3 de noviembre de 1995. 

La carrera en ... 

Viene de la página 9 

Paralelamente, en aquellos años 
los sectores público y académico 
del país impulsaron otros proyectos 
importantes como el desarrollo de 
instituciones tecnológicas, indus
triales y agropecuarias, acciones por 
medio de las cuales se intentaba 
impulsar la estructura productiva. 

En su momento el licenciado 
Roberto Aceves Avila, asesor del 
subsecretario de Planeación de la 
Secretaría de Agricultura, Ganade
ría y Desarrollo Rural, estableció 
que a pesar de que una cuarta parte 
de la población económicamente 
activa· labora en el sector agro
pecuario, éste sólo genera el ocho 
por ciento del Producto Interno Bru
to (PIB) de México, del cual 72 por 
ciento proviene de actividades agrí
colas, 24 por ciento de ganaderas y 
el restante cuatro por ciento de acti
vidades forestales. 

En su ponencia Consideracio
nes en Torno a la Actual Política 
Agropecuaria en México, el asesor 
de dicha secretaría agregó que en 
1990 la población activa en el país 
era de 23 "\Íllones 403 mil habitan
tes, de los cuales casi cinco millones 
200 mil laboraban en el sector 
agropecuario. 

Indicó que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de .Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), 
de la población que labora en el 
campo, 26 por ciento no recibe in
gresos, 32 por ciento obtiene menos 
de un salario mínimo, 27 por ciento 
de uno a dos salatlos mínimos, cin
co por ciento de dos a tres, y sólo 4.5 
por ciento recibe más de tres sala
rios mínimos; el restante 5.5 por 
ciento no especificó ingresos. 

El licenciado Aceves A vila in
formó que en 1994 los principales 
productos que México importó fue-

Gaceta UNAM 

Roberto Aceves f) 
Avila señaló que 

ron: 21 por ciento soya, 12 por cien
to sorgo, 10 por ciento productos 
agrícolas, nueve ·por ciento maíz y 
ocho por ciento frutas frescas; en 
tanto que las exportaciones fueron 
25 por ciento verduras, 15 por cien
to jitomate, 13 por ciento café, 13 
por ciento otras frutas frescas y 13 
por ciento ganado vacuno. 

Explicó que el campo es un sector 
fuertemente expuesto a distintos ries
gos como el clima y la volatilidad de 
los mercados. Además, una de las 
principales causas de la caída en la 
inversión y el ahorro en el sector ha 
sidolafaltadeunmarcojurídicoseguro. 

"Lo ideal sería que el Estado 

a pesar de que 
. una cuarta parte 

de la población 

económicamente 

activalabora en 

el sector 

agropecuario, 

éste sólo genera 

el ocho por 

ciento del 

Producto Interno 

Bruto (PIB) de 

México. 

mexicano participara en ei campo 
como lo hacen Estados Unidos y la 
Comunidad Europea, con progra
'mas de apoyo extremadamente fuer
tes y sólidos, pero demasiado costo
sos; el problema es .que en México 
no tenemos los recursos para com
petir en las mismas condiciones de 
montos." 

Finalmente el maestro Claudia 
Merrifield Castro, director de la 
ENEP Aragón, entregó reconoci
mientos a seis maestros fundadores 
de la carrera, asf como al diseñador 
del logotipo de la licenciatura en 
Planificación para el Desarrollo 
Agropecuario. • 

SOCIEDAD MEXICANA DE MICOLOGIA, A.C. 

Invita 

A la ceremonia de los XXX años de su 
fundación, que se celebrará el viernes 17 de 
noviembre, de las 9 a las 14 horas, en el 
Auditorio del Jardín Botánico Exterior, 
Ciudad Universitaria. 

• 



La producción editorial, vía para 
influir en el -contexto científico mundial 

Al rendir su segundo informe de labores como director 
de/Instituto de Fisiología Celular, el doctor Georges 
Dreyfus señaló que por medio del "trabajo 
multidisciplinario también puede lograrse ese objetivo 

D PíA HERRERA 

ebemos enfocar nuestros es
fuerzos para impactar m~¡~cho 
más activamente en la ciencia 
internacional por medio de la aten
ci-ón multidisciplinaria de pro
blemas más ambiciosos y tras
cendentes, comentó el doctor 
Georges Dreyfus Cortés, direc
tor del Instituto de Fisiología Ce
lular (IFC), al dar lectura a su se
gundo informe de labores- corres
pondiente a 1994. 

En una ceremonia que tuvo lu
gar el 26 de octubre en el auditorio 
del instituto, el doctor Dreyfus in
formó que la productividad edito
rial de ese año en el IFC fue de 53 
artículos publicados en revistas in
ternacionales, dos en nacionales, 20 
capítulos en libros y cuatro volúme
nes publicados o reimpresiones. 

"Pareciera que lo estamos ha
ciendo bien. Sin embargo debemos 
lograr, mediante estas publicacio
nes, influir mucho más directamen
te en el ámbito de lo que ocurre en la 
ciencia mundial", acotó. 

Tal vez, dijo, debemos enfocar 
nuestra atención y energía para en
contrar la forma de penetrar ·esa 
barrera del reconocimiento de la 
ciencia internacional. 

De esta manera, destaca la de
signación como investigadores 
eméritos de los doctores Antonio 
Peña y Armando Gómez Puyou, 17. por su labor tanto en la investiga

\'' ción como en la docencia y por su 
visión para impulsar lo que se trans
formó en lo que hoy es y significa 
ellFC. 

Uneas de lnvestigaci6n de Punta 

En relación .con las líneas y pro
gramas de investigación en que 
trabajan las tres. áreas en que se 

divide el IFC mencionó que el De
partamento de Neurociencias, inte
grado por 21 investigadores y nue
ve técnicos académicos, incluye 
áreas como los ritmos circádicos, 
los mecanismos de aprendizaje, la 
neurofarmacología, los canales 
iónicos y la neuroquímica de la trans
misión. 

El Departamento de Bioener
gética, en el que laboran 18 investi
gadores y 12 'técnicos académicos, 
maneja las siguientes líneas de in
vestigación: enzimas traductoras de 
energía, mecanismos de acción hu
mana, metabolismo intermedio, 
enzimología en solventes orgánicos 
y la ecología clínica. 

En el Departamento de Micro
biología, que tiene 12 investigado
res y ocho técnicos académicos, se 
trabajan las áreas de transporte 
iónico en levaduras, metabolismo 
nitrogenado en levaduras, diferen
ciación celular, inmunidad en 
cisticercosis y oxidasas bacterianas, 
entre otros. Destacó que la gran 
mayoría de los investigadores del 

El doctor 
Georges Dreyfus 
informó que la · 
productividad 
editorial de ese 
año en ell FC fue 
de 53 artículos 
publicados en 
revistas 
internacionales, 
dos en 
nacionales, 2o 
capítulos !ln 
libros y cuatro 
volúmenes 

5 publicados o • 

1 
reimpresiones. 
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~ 

IFC pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Formaci6n Multidisciplinarúz de 
Recursos Humanos 

Durante 1994 asistieron al IFC 
107 alumnos becarios: 28 de licencia
tura,43demaestríay36dedoctorado. 

Acudieron 19 alumnos de servi
cio social: 11 de la Facultad de 
Ciencias (FC), cuatro de Medicina, 
uno de Química y otro de la ENEP 
Iztacala ;dos más son de la Escuela 
de Biología de la Universidad Au
tónoma de Puebla. 

El personal del IFC impartió di
versos cursos en diferentes depen
dencias universitarias: las faculta
des de Ciencias, Ingeniería, Medi
cina Veterinaria y Zootecnia, la de 
Química, la de Psicología, de Estudios 
Superiores Zaragoza, el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas y la Uni
dad Académica de los Ciclos Profe-

Pasa a la página 12 
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El Departamento de 
Biología Experimental, 
germen del Instituto de 

. Fisiología Celular 

El Instituto de Fisiologfa 

Celular tiene su antecedente 

. directo en el Departamento 

de Biología Experimental, 

de/Instituto de Biología, que 

seform6 en 1967. Durante 

los años siguientes se 

incorporaron a este 

departamento diversos 

especialistas, lo j¡¡stificó, en 

enero de 1979, la creación 

del Centro de 

Investigaciones en Fisiología 

Celular. Algunos años 

después (1985), el Consejo 

Universitario le otorgó la 

categoría de instituto. 
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La Unidad de 

Biologfa Molecúlar 

.será uno de los 

apoyos más 

importantes y 
determinantes en la 

vida de este 

instituto, ya que es 

una disciplina de la 

cual no podemos 

prescindir: George 

Dreyfus 
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sional y de Posgrado (UACPyP). 
"Lo anterior demuestra que en

tre . los investigadores existe una 
conciencia general de que deben 
participar en la docencia para acce
der a los alumnos que nutren nues
tros posgrados." 

De los ~umnos que obtienen su 
licenciatura provienen principalmen
te<ie la FC. En total se concluyeron 22 
tesis en este nivel. De maestría 
mayoritariamente fueron de la 
UACPyP, y en tota112. De doctorado 
se concluyeron cuatro tesis. 

Llegado este punto, subrayó que 
la edad promedio de los estudiantes 
del doctorado del IFC es de 31 años, 
cifra muy alta. Por tanto, habría que 
pensar en un mecanismo para lograr 
que los estudiantes se incorporen 
mucho más temprano de lo que lo 
están haciendo a este nivel de estudio. 
Estamos pensando en la posibilidad 

1 

de acelerar el transcurso de los alum
nos de la licenciatura al doctorado. 

El doctor Dreyfus hizo especial 
mención al trabajo de la Unidad de 
Biología Molecular. "Será uno de 
los apoyos más importantes y de
terminantes en la vida de este ins
tituto, pues no nos queda la menor 
duda de que la biología molecular 
es una herramienta sumamente 
poderosa de la cual no podemos 
prescindir". 

Dijo, además, que actualmente 
en el IFC están a punto de culminar 
un proceso de expansión como el 
que vivieron hace 1 O años. "Esta 
fase de crecimiento nos permitirá 
consolidar grupos de investigación 
en los tres departamentos y llevar a 
cabo nuevas contrataciones de in
vestigadores jóvenes que nos per
mi tan planear el desarrollo de áreas 
de conocimiento de actualidad". 

Acuerdo salarial entre la 
Universidad y el Sindicato 

La huelga a que había sido empla
zada la Universidad Nacional Autó
noma de México para las cero horas 
del miércoles 1 de noviembre fue 
conjurada el pasado martes 31 al 
llegar a un acuerdo la institución y 
el Sindicato de Trabajadores de esta 
casa de estudios (STUNAM), en 
cuanto a un incremento salarial de 
16 p¿r ciento para los aproximada
mente 23 mil trabajadores adminis
trativos de base. 

La firma del documento que 
concede a los trabajadores adminis
trativos de base ese incremento en 
los salarios tuvo lugar en el edificio 
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de las Comisiones Mixtas a las 22 
horas'del31 de octubre. Suscribie
ron el acuerdo el doctor Salvador 
Malo, secretario administrativo de 
la·UNAM, y el ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, secretario ge
neral del STUNAM. 

El doctor Salvador Malo, a,l co
nocer la decisión sindical de, acep
tar el incremento salarial propues
to por la Universidad, seiÍaló que 
"esto permitirá la continuidad de 
los trabajos de la casa de estudios 
sin interrupción y hará posibl¡;; que 
trabajemos juntos por la .institu
ción". • 

El nuevo edificio, añadió, alber
gará•a investigadores del Departa
mento de Neurociencias. · 

Ejercicio Académico de Autocrítica 

El doctorGerardo Suárez Reyno
so, coordinador de la Investigación 
Científica, comentó que el IFC es 
una figura paradigmática, por dos 
razones fundamentales. En primer 
lugar, la gran capacidad que se ha 
desarrollado en el instituto, uno de 
los más jóvenes del subsistema de la 
investigación científica, para for
mar personal de alto· nivel. 

En segundo lugar, opinó que si 
bien es cierto que se ha llegado a un 
buen nivel, "deben buscarse nichos 
de oportunidad" para definir lo que 
debe ser la Escuela Mexicana de Cien
cias, lo cual sería posible lograr si el 
IFC se planteara grandes retos. • 

El Instituto de Geofísico de fa UNAM, 

tiene el agrado de lnvllar a la conferencia : 

"Multirlisciptinary investigations of 
poleocnvuonmcnlal c:lr;myc: '" 
the central Mexican Highlands " 

que lmpartirA ef 

Dr. S.u"Jil O 'H.1r.1 
Ckp.Mtmeftf ni G~"!I"~Y 

tlni~erslf)l ol Sltfllfoeld. Clnlled K/np®m 

el pró.ICimo 
vlerne1 3 de noviembre de 1995 

de In 13:00 a las 14:00 hrs. 

en .r AlldiiCKio Ric11n:IO MotJges lópu 

ZOr>.~fcflll('.,l'lnapllirii!III\!;Molk:l,lleGf:olo~ 
C•wolo l:'<te<IOI. Coudad U!WW!rd"'oa 



Desarrolla el Cinvestav un equipo no 
contaminante para producir tortillas 

Este prototipo ofrece ventajas en relación con el sistema 
tradicional: ahorra energía y ensucia menos cantidad de 
agua, no genera aguas residuales, no se pierden las 
proteínas ni las fibras del maíz y es más higiénico 

U GUSTAVO AVALA 

n grupo multidisciplinariode 
20 científicos del Centro de Investi
gaciones y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécni
co Nacional (IPN), trabaja en la 
creación de una máquina que redu
cirá el tiempo de fabricación de la 
tortilla de 18 horas a cuatro minu
tos, aproximadamente. 

Entre las ventajas que ofrecerá 
el nuevo proceso, comparado con el 
sistema tradicional, destacan: que 
no genera aguas residuales, no se 
pierden las proteínas ni las fibras 
del maíz, es más higiénico, ahorra 
energía y ensucia menos cantidad 
de agua. 

Lo anterior lo dio a conocer el 
doctor Feliciano Sánchez Sinencio, 
investigador del Cinvestav y uno de 
los científicos que trabajan en el 
proyecto, durante la conferencia 
Biopolímeros, el Caso de la Torti

lla Mexicana, que se llevó a cabo el 
20 de octubre en la sala de conferen
cias del Instituto de Investigaciones 
en Materiales (IIM). 

La nueva maquinaria, que aún 
se encuentra en la fase experimen
tal, no contamina la atmósfera, lo 
que sf sucede con el método que 
actualmente se está utilizando en 
las principales ciudades del país. 

En ese sentido, el investigador 
del Politécnico informó que de 
acuerdo con diversos estudios reali
zados en Estados U nidos por cientf
ficos de ese pafs, aproximadamente 
entre 20 y 30 por ciento de la conta
minación ambiental que se genera 
en EU es producida por las máqui
nas tortilladoras, ya sea por fugas de 
gas butano, malas instalaciones o 
alto índice de contaminación del 
agua que se utiliza. 

Cifras proporcionadas por el 
doctor Sánchez Sincncio revelan que 

en México se consumen alrededor 
de 900 millones de tortillas al día, 
un promedio de nueve tortillas por 
habitante cada 24 horas, lo que tiene 
un costo aproximado de cuatro mil 
millones de dólares anuales. 

Al respecto, el investigador del 
Cinvestav reiteró la necesidad que 
se tiene en nuestro país de construir 
nuevas tecnologías que ayuden en 
la alimentación del mexicano y aho
rren tiempo, dinero y esfuerzo. 

La reducción del tiempo en la 
fabricación de tortillas entre el pro
cedimiento tradicional y el nuevo se 
debe, principalmente, a que este úl
timo lleva implícito el molino, sólo 
se le coloca el maíz, se le bombea la 
cal y el agua, y en un lapso de entre 
cuatro y cinco minutos está lista la 
tortilla. En este método el ahorro 
de energía es uno de los puntos 
primordiales, no se utiliza el tradi
cional gas butano, sino que se están 
buscando diversas fuentes de ener-

El doctor 
Fellciano 
Sánchez señaló 
que actualmente 
el grupo 
interdisciplinario 
del Cinvestav se 
ha entregado a la 
tarea de estudiar 
diversas clases 
de maíz para 
detenninar sus 
cualidades y 

analizar su 
posible 
incorporación en 
el nuevo proceso. 

gfa alternas que contaminen menos. 
Otro de los resultados obtenidos 

con el desarrollo de este proyecto es 
que los científicos han podido esta
blecer patrones de calidad, median
te los cuales se determina si la torti
lla lleva implícita conservadores, 
olotes o cualquier otro producto. 

El doctor Feliciano Sánchez se
ñaló que actualmente el grupo 
interdisciplinario del Cinvestav se 
ha entregado a la tarea de estudiar 
di versas clases de maíz para de ter
minar sus cualidades y analizar su 
posible incorporación en el nuevo 
proceso, ya que tradicionalmente 
sólo se utiliza un tipo de maíz para 
elaborar tortilla. 

Finalmente, apuntó que hoy los 
diferentes problemas y necesidades 
que tiene la sociedad requieren del 
tratamieotó no de una o dos perso
nas de un campo específico, sino del 
trabajo conjunto de un cuerpo 
multidisciplinario.• 
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El maíz, legendario 
alimento de América 

La producción de la tortilla 

es una de las técnicas que a 

lo largo de más de tres mil 

años han mantenido la 

alimentación de los 

mexicanos. 

El mafz y el chocolate son 

dos de los productos que los 

pueblos mesoamericwws 

legaron al mundo, y que aún 

en nuestros dfas perduran 

los métodos para su 

procesamiento y 

elaboración. 

El mt.dz es una flanta 

herbácea de la familia de las 

gramíneas, especie Zea 
mays. De altura muy 

variable (entre 60 

centfmetros y tres metros). 

tiene hojas grandes, alternas 

y lineares, tallos rectos y 

flores agrupadas en 

panfcüla.f, las masculinas, y 

en espigas. las femeninas . 

Su fruti! en mazorca es muy 

apreciado para la 

alimentación, tanto la 

semilla coma los aceites 

extraídos de ella. Es 

originaria del continente 

americano, pero múltiples 

variedades se t·ultivan 

alrededor del mundo. 
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Caractet f~tica~ 
socloeconómi ' 

de los cil·gos 
en la Ciudád 

de 'léxico 

BANCO DE DATOS 

En México, la asistencia 
a Jos ciegos data de 1870 

Las acciones de asistencia 

social en favor de los cie¡:os 

se iniciaron en nuestro país 

Izada 1870, ¡:rucias a don 

1¡:nacio Trigueros, quien 

.wbsami la carencia de un 

profesor que se encargara de 

aplicar el sistema creado en 

Europa por Valentín Haüy 
para la enseflanza a los 

ciegos. 

Lo¡:ró que se estableciera la 

primera escuela para estos 

minusválidos que, en 1871 

fue declf:~rada Escuela 

Nacional de Ciegos. Se 

estableció en una parte del 

ex Convento de La 

~ncarnación y para su 

.wsrenimiento les fue 

asignado 15 por ciento del 

producto de las loterías. 
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En la presentación del libro Características Socioeconómicas de los Ciegos en la 
Ciudad de México, de la licenciada Esther Zúñiga Macías, Nelia Tello Peón, directora 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, dijo que se trata de una obra pionera en la 
que se plasma la investigación de esa dependencia 

EN LJ-\ SOCIEDAD 

Los invidentes poseen capacidad motora, 
creativa y expectativas de superación 

L PíA HERRERA 

a tendencia del trabajo so
cial es contar con expertos en pro
blemas específicos que propongan 
e intervengan en la puesta en mar
cha de soluciones, señaló la licen
ciada Nelia Elena Tello Peón, di
rectora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social (ENTS), en la pre
sentación del libro Característi
cas Socioeconómicas de los Cie
gos en la Ciudad de México, de la 
licenciada Esther Zúñiga Macías, 
profesora de ese plantel universi
tario. 

En el acto, que tuvo lugar el 19 
de octubre en la Casa Universitaria 
del Libro, la licenciada Tello co
mentó que en trabajo social "nos ha 
costada mucho crecer, desarrollar
nos y ubicamos como una profesión 
universitaria". 

En el caso de la investigación
que es lo que realizó la licenciada 
Zúñiga- "de hecho no existe ofi
cialmente en la ENTS. Se ha dado 
por los requerimientos internos de 
la propia escuela y de los alumnos, 
por nuestro propio quehacer, por 
inquietudes profesionales y por ne
cesidades metodológicas", dijo la 
licenciada Tello Peón. 

"Descubrimos, agregó, proble
mas sociales en los cuales tenía
mos la obligación de adentrarnos, 
de los que no podíamos mantener
nos alejados, ya que exigían de 
una manera inmediata nuestra pre
sencia para aportar información y 
ofrecer alternativas a las institu
ciones y poblaciones afectadas". 
El resultado está plasmado en esta 
publicación pionera que presenta 
la investigación desarrollada en la 
ENTS. 
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Capacüación a Minusválidos 

La licenciada Rosa María 
Padilla, tesorera de Promoción del 
Desarrollo Social de México 
(Pn¡,eesome), destacó que la parti
cipación de los grupos sociales en 
la solución de sus problemas es 
condición necesaria para ello. No 
obstante, en muchos casos las vías 
para lograrlo no han sido claras; las 
más de las veces porque los cauces 
institucionales están desgastados o 
simplemente no existen. 

En el caso de los discapacitados 
en México concebir la solución a 
sus problemas como un asunto de 
asistencia social ha postergado su 
solución, y lo único que se ha logra
do es inhibir su necesario invo
lucramiento. 

En este sentido, en Prodesome 
se planteó la posibilidad de desarro
llar un proyecto de capacitación en 

cómputo para los ciegos con el pro
pósito de hacer viable su acceso al 
mercado laboral. De inmediato sur
gieron las primeras interrogantes: 
¿de qué tamaño es la población cie
ga en el Distrito Federal?, ¿cuál es 
su composición por edades, nivel 
social y escolaridad, o sus habilida
des?, ¿qué preferencias tienen para 
recibir capacitación? 

Al no tener respuesta a estas 
preguntas se dieron a la tarea de 
investigarlas en diversas institucio-
nes especializadas. El resultado: un al\ 
franco desconocimiento de la mag- 'fi!I!!J 
nitud del problema. Pero, felizmen-
te, se encontraron con que en la 
ENTS coincidían con nuestras in
quietudes y de inmediato "apoya-
mos la realización de este estudio, el 
cual creemos facilitará el trabajo de 
instituciones y personas comprome-
tidas en el mejoramiento de las con
diciones de vida de esta población". 
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"Estamos convencidos de que 
·la capacitación puede otorgarles ofi
cios productivos, lo que redundará 
en un beneficio directo de las perso
nas ciegas y el de sus familias", 
añadió. 

Te11aci4ad del Trabajador Social 

A su vez la maestra Beatriz · 
González Pérez, profesora de la 

.. ENTS, subrayó que esta investiga
ción representa la tenacidad del tra
bajador social por explorar, descu
brir, precisar y analizar la informa
ción de una realidad concreta, en 
este caso la que enfrentan los ciegos 
en el Distrito Federal. 

Esther Zúñiga. 

Conocer la situación de los cie
gos económicamente activos en par
ticular, afmnó, "ayudará a dejar atrás 
esa op_inión absurda de que dichas 
personas no tienen la capacidad de 
ser autosuficientes. En la investiga
ción se demuéstra que poseen capa
cidad motora, creativa y grandes 
expectativas de superación". 

De los resultados de la investi
gación, destacó que muestran la 
necesidad de promovernuevas pro
puestas culturales donde se articu
le.ciencia, técnica y ética social. El 
libro "no sólo identifica el perfil 
del ciego, sino que da expectati-
vas". 

Por último, comentó que la efec-

Una visión profesional de la gastronomía 

~~ ~ ./ 

Participan: ingeniero José Luis 
Curiel Monteagudo, director del 
Colegio de Gastronomíói, · 
Universidad del Claustro de Sor 
Juana, y la señorita Rocío Gómez 
Ca macho 

Conductora: María Eugenia 
Mendoza Arrubarena · 

Sábado 4 de noviembre 
11 horas 
Radio Mil (1 000 del cuadrante 
de amplitud modulada) 

tividad de esta investigación queda 
en manos de las instituciones intere
sadas en la capacitación de los cie
gos, que finalmente es lo que permi
te su emancipación económica . 

Hay más Hombres qu'e 
Mujeres Ciegos 

Actualmente se estima que en 
el mundo existen por lo menos 28 
millones de ciegos. En la Repúbli
ca Mexicana se calcula que hay 
cerca de 200 mil ciegos y débiles 
visuales. 

En nuestro país 69.88 por ciento 
de las personas que no ven son hom
bres-y sus edades fluctúan entre los 
15 y 83 años. De esa cifra 17.27 por 
ciento tiene entre 23 y 26 años. 

De la población estudiada, 63.04 
por ciento son ciegos totales y el 
37.95 débiles visuales; 46.59 infor
mó tener una ocupación económi-

. camente productiva; 31.31 es de 
estudiantes y el 6.80 es de desem
pleados.• 
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Actualmente se 

estima que en el 

mundo existen por 

lo menos 28 

millones de ciegos. 

En la Republica 

Mexicana se 

calcula que hay 

cerca de 200 mil 

invidentes y débiles 

visuales 

3 de noviembre de 1995. o 15 



naceta · 
ENH SOCIEDAD 

BANCO DE DATOS 

Alta calidad académica 
y gran flexibilidad en 

tiempo y espacio 

El Programa de la 

Universidpd para la 

Educación a Distancia 

(PUED), que opera por 

medio del TeJe Campus 
UNAM, atiende Las 

necesidades sociales de 

formación, capacitación y 
actualizacüín, empleando 

una metodología de trabajo 

que asegura alta calidad 

académica y gran 

flexibilidad en tiempo y 
espacio. 

De este modo, la UNAM 

imparte sus programas de 

educación continua a 

quienes los requieren, 

cualquiera que sea el lugar 

en que se encuentran dentro 

o fuera del país, y en los 

tiempos y horarios 

adecuados a sus actividades 

cotidianas. Para eso, cada 

participante cuenta con 

materiales didácticos 

. elaborados especialmente 

para cada curso, y los 

mejores especialistas en la 

materia le brindan asesoría 

mediante los medios de 

comunicacirín más 

avanzados y convenientes: 

satélite, fax, teléfono y 
correo electrónico, entre 

otros. 
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Con el fin de difundir información actualizada acerca de los 
peligros orupacionales derivados de la exposición a materiales 
biológicos, el Sistema ae Universidad Abierta de. la Facultad de 
Odontología ofrece .m curso mediante el Programa de Educación 
a Distancia 

Enrique Acosta. 

La transmisión de agentes infecciosos 
entre los pacientes, un· riesgo potencial 

L PíA HERRERA 

a transmisión de agentes in
fecciosos entre los pacientes por 
·medio de diversos instrumentos, 
aparatos, materiales y superficies es 
un riesgo potencial difícilmente 
cuantificable, y aun cuando la expe
riencia indica que los hospitales, 
clínicas y consultorios ofrecen un 
amplio margen de seguridad, cada 
díii son más los pacientes inquietos 
por la posible transmisión de enfer
m edades infecciosas en el ambiente 
clínico. 

Por otra parte los profesionales 
de la salud: médicos, dentistas, asis
tentes y laboratoristas ignoran o 
minimizan el hecho de que el riesgo 
de contraer una enfermedad infec- ' 
ciosa es mayor para ellos que para 
los pacientes, tanto por su continua 
exposición a una variedad de 
microrganismos como porque su en
trenamiento profesional pocas ve
ces comprende el us·o adecuado de 
vestimenta protectora y barreras 
desechables. 

Por ello, y dada la importancia 
de que ese personal tenga la infor
mación actualizada acerca de los 
riesgos ocupacionales derivados de 
la exposición a materiales biológi
cos potencialmente infecciosos, es 
que el Sistema de Universidad Abier
ta de la Facultad de Odontología 
(FO) ofrece, desde el 25 de octubre 
y hasta el13 de diciembre próximo, 
el Curso de Control de Infecciones 
mediante el Programa de Educa
ción a Distancia. 

Este curso, el primero a distancia 
que organiza la FO, representa un paso 
más hacia nuevas estrategias que per
mitan a esa dependencia universitaria 
cumplir con los compromisos que la 
UNAM tiene marcados para con la 
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sociedad: educar, investigar y difundir 
el conocimiento. 

Para su realización la FO cuenta 
con el apoyo de la Coordinación del 
Sistema de Universidad Abierta, la 
Dirección General de TV UNAM y 
el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa. 

Trabajo Conjunto: Academia, 
Gremio y Gobierno 

El titular del curso es el doctor 
Enrique A costa Gío, profesor ,de la 
FO, quien en la primera sesión co
mentó que la importancia de difun
dir este tema radiclj en que no exis
ten una forma de "seleccionar" a los 
individuos potencialmente infeccio
sos, sino hasta que son evidentes los 
estados de transmisibilidad de la 
enfermedad. 

El control de infecciones "es el 
producto de la interacción de la aca
demia, el gremio y el gobierno, los 
cuales en diversas fonnas han parti
cipado en la generación de políticas 
para el control de la trasmisión de 
agentes infecciosos". 

Además, el doctor Acosta Gío 
hizo hincapié en los aspectos cultu
rales de las enfermedades infeccio
sas. Añadió que, por ejemplo, Albert 
Camus escribió un análisis acerca 
de la naturaleza humana y de como 
muchas veces las autoridades, y la 
sociedad en general, caen en la ne
gación del fenómeno y tratan de 
obviar el hecho de que hay una epi
demia en el ambiente. 

Asimismo, destacó que mucha 
de la información acerca de las reco
mendaciones para el control de in
fecciones se ha importado. Sin em
bargo, en la actualidad ésta se gene-

ra medianty el esfuerzo de varios 
grupos de investigación nacionales. 
Esto a de reflejarse dentro de poco 
en nuestra legislación, que es el caso 
delaNormaOficialMexicanapara 
la Prevención y Control de Enfer
medades Bucales, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación e1 6 
de enero de 1995. 

El Comité de Control de Infec
ciones de la UNAM, del cual es 
coordinador el doctor Acosta Gío, 
participó activamente en la elabora
ción de los segmentos de control de 
infecciones de dicha norma. En el 
curso, explicó, se dará información 
de primera mano acerca de la inter
pretación de esta norma y las medi
das que pueden tomarse para cum
plir con los preceptos que en ella se 
establecen. 

Enfermedades Transmisibles e11 

Consultorio 

Otros de los temas que se trata
rán en el curso son la transmisión de 
enfermedades infecciosas documer•

. ladas en el consultorio dental y la 
repercusión en los pacientes y pro
fesionales. 

También se hablará de hepatitis 
B, por ser una de las mayores pre
ocupaciones para los dentistas en 
cuanto a riesgo ocupacional. "El 98 
por ciento de los individuos infecta
dos se recuperan sin secuelas graves 
a largo plazo, pero se sabe tamoién 
que el daño al hígado puede ser 
severo particularmente en el caso de 
los adultos que permanecen con una 
infección crónica, pues el virus que 
provoca esta enfermedad es un agen
te carcinogénico". 

Las personas que han sufrido la 
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La coordinadora de la Especialización de Estomatología en Atención Primaria, Rebeca 
Romo, dijo en un seminario que el fin de ésta es formar profesionales que participen en 
la solución de los principales problemas en la materia 

Promueve Zaragoza la asistencia . 
sanitaria con la estrategia de la OMS 

I . RAúL CORREA 

nstituida en 1988 para desarro
llar y aplicar programas de forma
ción de recursos humanos de alto 
nivel la Especialización de Estoma
tología en Atención Primaria, de la 
Facultad de Estudios Superiores 
(FES)Zaragoza, promueve la asis
tencia sanitaria esencial, basada en 
métodos y tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y social
mente aceptados. 

La especialización, resultado 
de un convenio entre la FES Zara
goza y la Secretaría de Salud (SS a), 
retoma algunas recomendaciones 
del Plan Decena! de Salud de las 
Américas, que plantea, entre otras 
tareas, aumentar la cobertura de 
educación dental tanto en áreas 
urbanas como rurales y promover 
sus actividades, dar prioridad a la 
atención primaria de los grupos 

. más vulnerables y restructurar las 
categorías del personal, aumen
tando la proporción del personal 
auxiliar en relación con el profe
sional. 

La doctora Rebeca Romo Pina
les, coordinadora de la especializa
ción, expuso lo anterior en su parti
cipación en el 11 Seminario de In-

hepatitis 8 pueden quedar como por
tadores crónicos. cQué harán las 
autoridades? ¿Le retirarán la licen
cia al profesional que ha sido infec
tado y que es transmisor de la hepa
titis B? 

El tema del sida, la tuberculosis 
y otros agentes infecciosos que se 
transmiten de los pacientes al profe
sional de la salud, o viceversa, y de 
paciente a paciente mediante instru-

vestigaciónde Enfermería enAten
ción Primaria , que del 9 al 11 de 
octubre se llevó a cabo organizado 
por el curso postécnico de enferme
ría en atención primaria de la FES 
Zaragoza. 

Explicó que el plan de estudios 
de la especialización tiene como 
objetivo general formar profesio
nales de la salud capaces de orien
tar y desarrollar su actividad den
tro del marco que señala la estrate
gia de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), a fin de que par
ticipen en la solución de los prin-

mental contaminado también se tra
tarán en el curso. 

Los pacientes, concluyó, espe
ran y merecen una atención segura, 
por ello los profesionales de la salud 
debemos actualizarnos, conocer la 
tecnología más reciente y su aplica
ción a conciencia, por el bienestar 
de todos. "Nosotros y nuestro traba
jo pueden salvar vidas; debemos 
empezar por salvar la nuestra". Hay 

cipales problemas en la materia, 
atendiendo los aspectos de pro
moción y protección, restauración 
y rehabilitación. 

"El perfil del egresado marca 
que el estomatólogo especialista 
en atención primaria estará capa
citado para aplicar la metodología 
científica, los principios de la es
trategia, así como diseñar y desa
rrollar sistemas y programas de 
atención, lo que permite ubicarse 
en la docencia, el servicio y la 
investigación", concluyó la doc
tora Romo Pinales. • 

que tener en cuenta que no existe 
paciente de no riesgo. Lo mejor es 
protegerse de cualquiera. 

Este curso se transmite los miérco
les a las 8 horas en las sedes de las 
sociedades de egresados de las ciuda
des de Ensenada, Aguascalientes y 
Oaxaca. En el Distrito Federal es posi
bletomarlassesionesenlaCasaSUA, 
ubicada en Presidente Carranza 162, 
Coyoacán.• 
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Actividades académicas 
que efectúa la 
especialización 

Las actividades académicas 
que realiza La 
Especialización de 
Estomatología en Atención 
Primaria, que se imparte en 
La Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Zaragoza, 
se dividen en cuatro 
módulos: investigación 
socioepidemiológica, cuyos 
estudios están orientados a 
Las características de La 
población; trabajo 
comunitario, que tiene el fin 
de proponer alternativas al 
problema de salud 
estomatológica; 
administración de servicios 
de salud, que busca 
participar en esas tareas 
mediante La aplicación de La 
estrategia de La OMS, y el 
módulo de clínica 
estomatológica, actividad 
orientada al diagnóstico y 
tratamiento de Las 
enfermedades bucales. 

} 
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Programa piloto que 
tiene el fin de acercar a 
padres e hijos 

El curso taller Los Jóvenes y 
. su Sexualidad se enmarca en 

un programa pilofo que 
pretende realizar una serie 
de pláticas de diversos temas 
dirigidas a los padres de 
familia, con la finalidad de 
que éstos conozcan los 
cambios e inquietudes de sus 
hijos. 
Con ello se pretende 
fomentar el acercamiento de 
padres e hijos en una edad 
tan compleja como lo es la 
adolescencia, im la que se 
requiere de amor, respeto y 
comprensión. 

18 O 3 de noviembre de 1995. 

Laura Bermúdez Ruano, del Departamento de Orientación Vocacional del Plantel 
4 de la Escuela Nacional Preparatoria, al ofrecer un curso taller acerca del tema 
invitó a los padres de familia a prepararse y acercarse a sus hijos para dar la 
ayuda que éstos requieren y evitar daños por falta de información 

Para orientar a los jóvenes, l~s adultos 
deben evitar considerar al sexo como mito 

P ANA LILIA TORICES 

ara que los adolescentes estén 
mejor orientados respecto del sexo, 
es necesario que los adultos com
prendan este término como una rea
lidad y no como un mito, expresó la 
maestra Laura Bermúdez Ruano, en 
el curso taller Los Jóvenes y su 
Sexualidad, coordinado por el De
partamento de Orientación Voca
cional Plantel4 Vidal Castañeda y 
Nájera de la Escuela Nacional Pre
paratoria (ENP): 

Este curso taller tiene la finali
dad de encaminar a los padres a 

· establecer un trato cercano con sus 
hijos en lo referente al sexo. Por 
ello, la maestra Bermúdez hizo én
fasis en que la adolescencia, ca
racterizada por cambios físicos, 
sociales y psicológicos, es una eta
pa difícil por la que atraviesa el ser 
humano, por tanto un factor que 
ayuda a superarla es que el adoles
cente sea escuchado, respetado y 
comprendido. 

Gaceta UNAM 

El adolescente, agregó, lucha 
afanosamente por encontrar una 
identidad propia, y" para lograrlo 
necesita mucha comprensión, ya que 
desea ser escuchado y vivir sus pro
pias experiencias para platicar acer
ca de ellas. 

Los padres deben ser observa
dores activos, es decir, quienes pro
porcionen libertad con límites y se 
encuentren en el momento necesa
rio para brindarles ayuda. 

No obstante, prosiguió la maes
tra Bermúdez, mientras los padres 
no se liberen de los miles de prejui
cios que tienen acerca de la sexuali
dad y no hablen con sus hijos de 
forma natural para resolverles sus 
dudas, los jóvenes no estarán orien
tados y, por lo tanto, no se podrán 
disminuir las consecuencias al res
pecto, como embarazos no desea
dos o enfermedades de transmisión 
sexual, además de la pérdida de 

valores, como el amor a sus seme
jantes y a sí mismos. 

Finalmente lamaestraBermúdez 
destacó que, como adultos, debe
mos estar conscientes de que ac
tualmente la perspectiva acerca del 
sexo ha cambiado, lo que obliga a 
que los adolescentes estén mejor 
preparados. 

En este curso taller, en el que se 
invita a los padres de familia a cono
cer y acercarse más a sus hijos, 
también se da una explicación acer-J ca de los cambios biológicos que 

~ padecen los adolescentes, al tiempo 
~ que se pide a los padres que re
~ flexionen acerca de lo que pudieran 

prevenir con su ayuda. 
Para ello, después de los comen

tarios de varios psicólogos, en este 
curso taller se analiza. un caso real 
derivado de la mala orientación y 
desinformación acerca del sexo, para 
de esta forma buscar la manera de 
entrar al tema de la sexualidad con 
los hijos y trabajar de forma 
personaL• 

• 



• 

Al comentar los trabajos de diversos investigadores, Carlota Rack, de la Universidad 
Iberoamericana, dijo que en los estudios acerca del tema se debe tratar de legitimar la 
multiplicidad de papeles sociales y promover la tolerancia y el respeto de quien opta 
por algu~o de ellos 

El cuerpo y la sexualidad, ineludibles en 
.la construcción de la noción de género 

L SONIA LóPEZ . 

os proyectos de estudios de 
género deben tratar de legitimar la 
multiplicidad de papeles sociales y 
promover la tolerancia y el respeto 
de quien opta por alguno de ellos, 
afinnó la psicóloga Carlota Rock, 
profesora de la Universidad Ibero
americana, en la mesa Sexualidad 

del V Coloquio Anual de Estudios 
-de Género. 

El 18 de octubre, en la Sala de 
Consejo de la Coordinación de Hu
manidades, agregó que la investiga
ción EL Cuerpo y La Sexualidad 
para La Construcción de La Noción 
de Género, de la psicóloga Pilar 
Lomelín Aragón, del Centro Regio
nal de Investigaciones Multidis
ciplinarias (CRIM), cuestiona la 
parte hegemónica de la mujer, de 
cómo ha construido su cuerpo y 
cómo se ha significado socialmente 
hasta caer en el antimodelo, es de
cir, pone en tela de juicio los roles 
tradicionales que le dicen: "tienes 
que ser diferente", lo cual es una 
nueva forma de modelización y de 
opresión. 

Carlota Rock afirmó que re
flexionar sobre el cuerpo y la sexua
lidad son dos factores ineludibles 
en la construcción de la noción de 
género, ya que gran parte de las 
ideas en torno a ello están en fun
ción de la vivencia de esos dos as
pectos. 

Asimismo, resaltó la conforma
ción de un grupo operativo, como el 
que propone el trabajo de la psicólo
ga Lomelín Aragón, en el cual se 
trabaje este tipo de situaciones para, 
posteriormente, construir un centro 
de servicio. Sin embargo, los col'tte
nidos temáticos del grupo que pre
senta refuerzan los patrones domi-

nantes. Pese a que se dirige a ambos 
sexos el discurso es orientado a la 
mujer como receptora, es decir, en
frentada a una problemática exter
na y dominante. 

Al comentar el trabajo Proyecto 
de Aseso~ía para el Desarrollo de 

uria Campaña por una Cultura del 

Respeto, La Igualdad y la Toleran

cia en la Vida lntjma y Familiar, , 

como una Estrategia de Preven
ción de la Violencia Sexual e 

lntrafamiliar, de Francisco Eduar
do Cervantes, la psicóloga Carlota 
Rock dijo que no sólo se puede 
aplicar a la prevención de violencia 
interfamiliar y sexual, ya que es 
viable para tratar otros comporta
mientos en materia de sexualidad. 

Este proyecto plantea desalen
tar conductas determinadas y alen
tar las opuestas, lo cual es cues
tionable ya que lo opuesto no puede 
ser considerado siempre lo viabl~ . 

Reiteró que se debe optar por legi
timar las diferencias de papeles so-

ciales, ya que antes de hablar acerca 
de ·tolerancia a las diferencias se 
tiene que promover lo legítimo, ser 
diferente a nivel social. 

La psicóloga Rock destacó la 
necesidad de promover en la pobla
ción la multiplicidad y no caer en 
modelos binarios (adecuado-inade
cuado, bueno-malo). 

Además, este proyecto se dirige 
al hombre como ser social y excluye 
a la mujer, con lo cual se reproduce 
el modelo donde ésta no es capaz de 
ejercer el cambio, ve al hombre como 
actor principal o exclusivo del esce
nario de la violencia y no destaca el 
papel silencioso e interactivo de la 
mujer en esa situación. 

Por último, destacó que el pro
yecto del psicólogo Francisco Eduar
do Cervantes, director del Colectivo 
de Hombres por Relaciones Igua
litarias, AC, está en contra de la 
superioridad hegemónica, por lo cual 

Pasa a la página 20 
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SEXUNAM, proyecto 
piloto de la Dirección 
General de Servicios 
Médicos 

SEXUNAM responde a la 

necesidad de que los jóvenes 

universitarios cuenten con 

información veraz y 
oportuna relacionada con la 

salud sexual y reproductiva. 

En 1994la Dirección 

General de Servicios 

Médicos (DGSM) puso en 

marcha este proyecto piloto 

que se propone la formación 

de promotores en ese campo 

mediante un programa de 
capacitación, seguimiento y 

evaluación que después sea 

factible llevar a cabo en 

otros espacios. 

SEXUNAM parte de la 

premisa de conocer las ' 

preocupaciones y 

necesidades de los 

estudiantes parN darles la 

orientación adecuada, y se 

basó en investigaciones 

preliminares, tanto a nivel 

nacional como· en los 

resultados del examen 

médico de la DGSM 

aplicado a alumnos de 

primer ingreso a 

bachillerato. 
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Cuerpo y sexualidad ... 

Viene de la página19 

La finalidad fue necesita de la voluntad política para fesores e investigadores GUe trabajan género es la tendencia de los hom-
llevarse a cabo y ser aceptado por la ' en él a aplicar métodos mulfivariados bres, contraria a la de las mujeres, a 

contextualizar e mayoría de los estratos sociales. de investigación cualitativa. percibir que todo es importante en la 

incluir en la revisión 
familia, que ningún aspecto les mo-

Programa de Sexualidiul Familw y Pareja le:;ta, que no quieren cambiar nada y 

de diversos trabajos Humana que desean tener más dinero. 
_La unión, la ayuda, la compren-

la existencia de A su vez la psicóloga Gabriela sión y la confianza son las caracte- Amor, Enamoramiellto y 
Rodríguez, consultora del Popu- rísticas que más gustan de la familia Seducción 

carencias lation College, comentó el trabajo tanto a hnmbres como mujeres entre 

materiales .básicas Programa de Sexualidad Humana. 15 y 20 años, que cursan el bachille- E!' inv~stigador Elías Margolis 
V Facultad de Psicología, UNAM, de rato en la ciudad de México, según Schweber, coordinador de Formación 

de bienestar, que las psicólogas Selma González, reportan los resultados de la investí- Básica Común de la Facultad de Cien-

vulneran y ponen en 
Ofelia Ramírez, Heddy Villaseñor y gación Diferencias por Género en cias Políticas y Sociales (FCPS), pre-
Ena Eréndida Niñoque, que propo- la Percepción de la Familia en un sentó su trabajo La Seducción, el Amor 

juego la integridad ne fortalecer la enseñanza e investí- Grupo de Adolescentes, de las psi- y el Enamoramiento en los Tiempos 
gación del tema de la sexualidad en cólogas María Elena Rivera Heredia Modernos, el cual propone un análisis 

de los espacios esa dependencia. y Patricia Andrade Palos, del Pro- de las categorías de movimiento so-

íntimos, como lo es 
Destacó que pretender impulsar grama Universitario de Estudios de cial, pornografía, lo que el hombre 

la investigación, formación y capa- Género (PUEG). desea, lo que la mujer busca, sus con-

el de la pareja citación en sexualidad de los estu- Este trabajo, presentado en la mesa tradicciones en el medio de la repre-
diantes de psicología, facilitará su Familias y Parejas, m_uestra que ese sión y de la moral, así como las foimas t 
desarrollo profesional y laboral, ya grupo de jóvenes tiene una tendencia a de sexualidad, entre otras categorías. 
que actualmente ese tema se toca en percibir los temas relacionados con la El objetivo, dijo, es endender los 
materias aisladas, por lo que los familia de manera similar. momentos actuales que vivimos e!t 
psicólogos se forman en la práctica. En ambos géneros lo más impor- relación con el amor, el enamo-

Rodríguez añadió que el trabajo tante para su familia es la unión, la ramiento y la seducción de~Je va-
Metodología Cualitativa como una comunicación, el respeto, la educa- rias perspectivas como la psicolo-
Forma de Evaluar al Proceso del ción, el amor, la salud, el bienestar gía, la filosofía y el psicoanálisis. 
Proyecto de SEXUNAM, de la psi- de todos y el dinero. El doctor Eusebio Rubio, direc-
cóloga Patricia Piñones, propone un Por contraparte les molestan los tor de la Asociación Mexicana de 
sistema de evaluación para este pro- pleitos, así como "la forma de pen- Salud Sexual, dijo, al comentar es-
yecto. sar" de los miembros de la familia, tos trabajos, que son investigacio-

Para evaluar el proyecto que "no los tomen en cuenta", que nes que aportarán conocimientos 
SEXUN AM se establecerán metodo- "hagan un drama por nada" y la acerca de conceptos básicos en el 
logías que permitan conocer los avan- "falta de comunicación". estudio de género y que cumplieron 
ces cualitativos y cuantitativos en los Además, coinciden en señalar que con los objetivos de esta mesa. 
jóvenes de nivel medio superior con el problema principal de su familia es La finalidad fue contextualizare 
quienes se ha trabajado. el económico, aunque también cuen- incluir en la revisión de diversos 

La comentarista finalizó diciendo tan la falta de comunicación, el mal trabajos la existencia de carencias 
que dicho proyecto contiene la pers- comportairuento de los hijos, la in- materiales básicas de bienestar, que 
pectiva de género y el enfoque del comprensión y los desacuerdos. vulneran y ponen en juego la inte-
placer, lo que lo hace un programa Las investigadoras señalaron que gridad de los espacios íntimos, como 
actual, pero a su vez obl~ga a los pro- u nade las diferencias más claras por lo es el de la pareja.• 
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Dentro del V Coloquio del Programa Universitario de Estudios de Género fueron 
analizadas seis investigaciones acerca de las movilizaciones surgidas de la sociedad 
civil; la mujer es el común denominador de los trabajos 

Los nuevos movimientos sociales enriquecen 
el significado de ciudada~ía y democracia 

U PíA HERRERA 

na característica de los nue
vos movimientos sociales, dentro 
de los cuales se ubicaría el de muje
res, es que se. desarrollan por abajo 
y afuera de las instituciones domi
nantes, públicas y privadas, enri
queciendo el significado de ciuda
danía y democracia; su objetivo: la 
movilización de la sociedad civil y 
no la toma del poder, reclamando el 
ensanchamiento de ésa y el respeto 
a su autonomía por parte del Estado 
y de los partidos políticos. 

Esta es una de las cuestiones 
que se plantean en el trabajo Movi

mientos Sociales, Mujeres y Demo

cracia, de la maestra Alma Rosa 
Sánchez Olvera, profesora e inves
tigadora de la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales (ENEP) 
Acatlán, el cual fue analizado den
tro del V Coloquio del Programa 
Universitario de Estudios de Gé
nero. 

Comentó este trabajo, así como 
los otros dos que se relatan a conti
nuación, la maestra Dalia Barrera 
Bassols, investigadora de la Escue
la Nacional de Antropología e His
toria (ENAH), quien señaló que "el 
énfasis que da la maestra Alma Rosa 
Sánchez a los espacios de la socie
dad civil en el desarrollo del movi
miento de mujeres es muy impor
tante, pero deja de lado las relacio
nes que se han dado a raíz de la 
participación de las mujeres en otras 
movilizaciones de carácter social". 
El reto, entonces, es analizar cómo 
se articulan dichos movimientos. 

Otra crítica al trabajo fue que 
aparece en él una especie de 
sobrevaloración de la influencia del 
feminismo en el desarrollo de mo-

vimientos en los que participan 
mujeres. 

San Miguel de las Mujeres 

Por otra parte, se analizó el-tra
bajo de Gisela Espinosa Damián, 
San Migue{de las Mujeres: la Ex

periencias de un Colectivo Feme

nino del Movimiento Urbano Po
pular, en el cual presenta el caso de 
la participación femenina en la 
Unión de Colonos de San Mi,guel 
Teotongo: sus luchas contra los 
fraccionadores fraudulentos, el alza 
de tarifas de tr_ansporte, por la falta 
de agua potable, entre otros aspec
tos. 

De la ponencia se desprende 
que dicha organización, pionera 
del M"ovimiento Urbano Popular 
(MUP), ha logrado mantenerse a 
través del tiempo por la capacidad 
de autogestión, inventiv'a y adap
tación que ha demostrado, así como 
por su notable y creativa participa• 
ción. 

Este trabajo muestra además que 
siendo la mujeres la base del MUP 
en general, y del movimiento de 
colonos de San Miguel Teotongo en 
particular, les llevó casi 1 O años 
incorporarse a los niveles directivos· 
del movimiento debido a ciertos 
prejuicios. 

La comentarista de la ponencia 
encontró algunos hallazgos en este 
trabajo: el planteamiento de cam
bios respecto de las formas de 
liderazgo y de gestión de los orga
nismos comunitarios o que luchan 
por la demanda de servicios, y el 
descubrimiento de que la imposibi
lidad de cumplir con su papel de 

madres y esposas es lo que ha lleva
do a las mujeres a la acción, y no 
criticar ese papel. 

Voces de Mujeres 

·En cuanto al trabajo de la maes
tra Rosario Robles, Voces de Muje

res, en el que se comenta la expe
riencia de la población femenina 
que participa en la Unión de Comu
nidades (COVAC) en el Valle del 
Mezquital, quienes además han sido 
las gestionadoras de los recursos 
proporcionados por el Pronasol para 
proyectos de electrificación, agua 
potable, producción y comer
cialización de artesanías, entre otros, 
resultó motivador p~a la reflexión, 
según la maestra Dalia Barrera 
Bassols. 

La comentarista resaltó que en el 
trabajo se evidencia cómo la partici
pación de las mujeres en el proyecto 
comunitario se revierte al interior de 
la familia en un cuestionamiento de 
la autoridad del marido, concebida 
como superior, y de cómo algunas 
mujeres encuentran trabas muy fuer
tes para romper ese esquema tradi
cional. 

Los trabajos comentados por la 
maestra María Consuelo Mejía 
Piñeros, investigadora del Centro 
de Investigaciones Interdisci
plinarias en Ciencias y Humanida
des (CIICH), también fueron tres. 

El primero, Difundir para Tras

cender, de la licenciada Coral López 
de la Cerda, profesora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPS), narra el proceso orga-

Pasa a la página 22 
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La tasa de mortalidad 
materna a nivel 
nacional ha disminuido 
de 6.2 por ciento a 0.6 

De acuerdo con estadísticas 

del Centro Feminista, 

Comunicación, lntenaml;Jio 

y Desarrollo Humano 

(Cidhal), publicadas en 

1992, a principios de este 

siglo el cálculo establecido 
de .esperanza de vida global 

en México era de 24 años; 

pariz 1985 u elevó a 72.2 

años en/as mujeres y·65.72 

para los hombres. Este 

incremento en favor de ellas 

es una paradoja, pue.1 aún 

no disfrutan de todo.r los 

beneficios del desarrollo. 

A partir del proceso de 

urbanización, según la 

maestra Florinda Riquer, del 

Cidhal, la tasa de 

mortalidad materna a nivel 

nacional ha disminuido: en 

1931 er~ de 6.2¡wr ciento y 

para 1985 alcanzó la cifra 

de hasta 0.6. En el periodo 

de procreacirín las mujeres 

son más protegidas, pues 

ahora cuentan con urvicios 

de salud públicos, lo cual 

significa que tienen mayor 

acceso a este sector que los 

hombres. 
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La particip¡:¡.ción de 

las mujeres en el 

proyecto 

comunitario se 

revierte al interior de 

la 'familia en un 

cuestionamiento de 

la autoridad del 

marido, concebida 

como superior, y de 

cómo algunas 

mujeres encuentran 

trabas muy fuertes 

para romper ese 

esquema 

tradicional 
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.. Los nuevos ... 

Viene de la página 21 

nizativo de la Coordinadora Regio· 
na! del Sur (Corsac), que surgió en 
la colonia Lomas de la Era, de la 
ciudad de México, en 1988. 

La incorporación de tres m u je
res ~e esa organización en un taller 
dio como resultado la realización de 
dos videos que dan cuenta de im
portantes aspectos de su proceso 
organizativo. Otra parte del trab¡¡jo 
es y na entrevista realizada a una de 
las compañeras que participaron en 
el estudio anterior. 

"Aunque este trabajo da cuenta 
de un valeroso proceso de organi
zación integrado a los procesos de 
democratización de la sociedad ci
vil en el que participan mujeres, su 
propósito no parece ser el de ana
lizar estos procesos, sino más bien 
presentar el video participativo 
como una opción para difundir, 
crear vínculos y trascender los 
ámbitos locales en los que se gestan 
las organizaciones populares", des
tacó la maestra María Consuelo 
Mejía. 

Asimismo, se comentó el traba
jo La Construcción de una Cos
movisión Sociopolítica en Mujeres 
Adolescentes, Estudiantes de Se
cundaria de las maestras Carmen 
Merino, Teresita Ramfrez y Guada
l u pe Diez Barroso. En este caso, se 
analizaron las respuestas de un gru
po de muchachas adolescentes de 
entre 12 y 1 5 años, de dos escuelas 
secundarias públicas y una particu
lar, a la pregunta abierta: ¿a qué se 
deben los hechos sociopoliticos ocu-
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rridos en México a partir de enero 
de 1994? 

Tras analizar las respuestas la con
clusión general a la que se llegó es que 
existe en las adolescentes una tenden
cia a quedarse en el estadio denomina
do de desarrollo próximo, es decir, 
presentan una serie de limitaciones 
para analizar las cuestiones politicas. 
Esta situación, según las autoras de la 

TEATRO SALA JULIAN CARRILLO DE 
RADIOUNAM 

Ubicada en Adolfo Prieto 133 
Colonia del Valle (entre Xola y Morena) 
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ponencia, se pueden generalizar a la 
mayoría de los países en desarrollo, 
donde se ha dado en las mujeres una 
especie de ignorancia en relación con 
la política 

De este trabajo se cuestionó el 
hecho de generalizar conclusiones. 

Por último, se discutió el trabajo 
Actividad Política de las Mujeres 
Chicanas, de la maestra Sara 
Ramírez Moreno, profesora de la 
ENEP Acatlán, que constituye una 
síntesis histórica qe la ardua defen
sa que estas mujeres han realizado 
de sus derechos. 

En opinión de la comentarista, 
este texto es un importante punto de 
partida para emprender una investi
gación de campo. Esboza, asimis
mo, los principios de una sólida 
perspectiva teórica que toma en 
cuenta las relaciones entre los géne
ros, para encarar el trabajo de inves
tigación que se derive de esta sem
blanza histórica.• 

Se devalará placa conme
morativa el viernes 3 de 
noviembre a las 20 horas. 

Domingo 5 de noviembre, última función 

......, • 

• 



De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente corren 
peligro de perderse entre siete y 20 millones de tipos de fauna silvestre. En México ya 
han sido aniquilados, entre otros, el bisonte, el wapití, el oso gris y el pájaro 
carpintero imperial 

Entre 500 mil y un-millón de especies anim~les 
del rrundo podrían extinguitse en cinco años 

E PíA HERRERA 

n cinco años podrían extin
guirse entre 500 mil y un millón 
de especies animales, calculadas 
entre siete y 20 millones por el Pro
grama de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). En 
México ya han sido aniquilados, 
entre otros, el bisonte, el wapití -un 
ciervo de gran alzada-, el oso gris y 
el pájaro carpintero imperial. 

Coexisten con el acelerado pro
ceso de extinción de la fauna silves
tre mexicana otros aspectos que pro
pician e incrementan este fenóme
no: la inexistencia de un inventario 
completo, legislación imprecisa o 
que no se acata, y la falta de conti
nuidad en los programas impulsa
dos por el Estado o de investigado
res dedicados a su estudio, todo lo 
cual limita cualquier tipo de política 

determinada al respecto y sus accio
nes consecuentes. 

Faulla Mexicana y Legislación 

En el México prehispánico exis
tía una sana conciencia conser
vacionista regida por normas con
cretas y de fácil aplicación. Se tenía 
un gran respeto hacia todos los seres 
vivos. ' Sin embargo, no fue sino 
hasta el México independiente cuan
do se empezó -a legislar en materia 
de conservación de los recursos na
turales. Ya en la época posre
volucionaria se puso mayor cuida
do a todo lo concerniente a su explo
tación, cuya administración y ma
nejo se apunta en el artículo 27 
Constitucional. 

Desde entonces, el Congreso de 

La cacería 
excesiva y el 
envenenamiento 
provocaron la 
extinción del oso 
grizzly. Ejemplar 
cazado en 
Chihuahua en 
1957. Fue uno de 
los últimos en 
nuestro país. 

la Unión ha constituido y dado vi
gencia, entre otras, a las Leyes Fo
restal, Federal de la Reforma Agra
ria, Federal del Equilibrio Ecológico 
y la Federal de Caza, en las que se 
establecen normas a las que debe 
sujetarse el aprovechamiento de Jos 
recursos naturales, uno de ellos, la 
fauna. 

Desafortunadamente, las leyes 
concernientes a la fauna y las modi
ficaciones en ellas realizadas, que 
han pretendido cubrir los aspectos 
de hábitat, comercio, caza, educa
ción, salud pública y sanciones, no 
han logrado ningún avance sus
tantivo debido, esencialmente, a la 
falta de una conciencia conser
vacionista generalizada. 

Pasa a la-página 24 
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Medidas para proteger a 
la fauna 

En nuestro país se han 
tomado ciertas medidas para 
proteger a la fauna, entre 
ellas, las reservas, 

susceptibles de dividirse en 

tres: 
J. Las ecológicas, áreas que 

contienen uno o más 
ecosistemas inalterados o 
parcialmente alterados por 

la acción del hombre, donde 
las especies animales y 
vegetales que allí residen, así 
éomo las migratorias, son 
cuidadas para asegurar su 

existencia. 
2. Las de recursos, áreas 

extensas que por su riqueza 

biogeográfica no se 
explotan; son inhabitadas y 
de dificil acceso. Podrían 
catalogarse como santuarios 

o zonas de preservación. 
3. Las de la biosfera, 
concepto sustentado en el 
principio de la conservación 
de las regiones naturales y 
de su material genético, 
desde el límite atmosférico 

del planeta hasta la 

superficie del mismo, con 
todo lo i¡ue contiene. 

3 de noviembre de 1995. O 23 
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'Un mochuelito echa 
un vistazo al 
desierto de Sonora 
desde su refugio (un 
antiguo nido de un 
pájaro carpintero) 
ubicado en un 
saguaro.' (Secretos 

del Mundo Animal, 

Reader's Oiges~. 
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Entre 500 mil y un ... 

Viene de la página 13 

Excepcional Fauna Silvestre 

En opinión ~el doctor Héctor 
Arita Watanabe, investigador del 
Centro de Ecología (CE), el término 
fauna sjlvestre, en general, incluye 
a las especies animales terrestres 
que subsisten sujetas a los procesos 
de selección natural. Así, "una in
terpretación estricta de la definición 
debería incluir a los invertebrados". 

Sin embargo, tradicionalmente, 
por cuestiones prácticas e históri
cas, este concepto se aplica única
mente a los vertebrados y excluye a 
las especies acuáticas. De esta for
ma, dentro de la fauna silvestre sólo 
se consideran a los cuatro grupos de 
vertebrados terrestres: anfibios, rep
tiles, aves y mamíferos. 

México posee en su fauna de 
vertebrados terrestres un auténtico te
soro natural que incluye 290 especies 
de anfibios, 705 de reptiles, 1082 de 
aves y 456 de mamíferos. Estas cifras 
lo colocan entre los seis países de 
mayor diversidad en especies anima
les. Los otros son Brasil, Colombia, 
Indonesia, Madagascar y Zaire. 

Nuestro país tiene el primer lu
gar mundial en número de especies 
de reptiles, el segundo en mamífe
ros, el cuarto en anfibios, y podría 
ser el décimo en aves. Cerca de 1 O 

Gacela UNAM 

por ciento de todas las especies de 
vertebrados del mundo se encuentra 
en México, cantidad impresionante 
si consideramos que los dos millo
nes de kilómetros cuadrados del país 
constituyen únicamente el 1.3 por 
ciento del total de tierras emergidas 
en el planeta. 

Adicionalmente a la gran riqueza 
de especies, el doctor Arita Watanabe 
señaló que otro aspecto de gran impor
tancia, respecto de la fauna de México, 
reside en que una gran parte es propia 
de la región. Existen 139 especies de 
mamíferos, 176 de anfibios, 393 de 
reptiles y cerca de l30 de aves que son 
exclusivas del país, esto es, el 33 por 
ciento del total. SÍ se comparan dichas 
cifras con las del total de especies 
mexicanas, se da cuenta de que el 61 

por ciento de los anfibios, el 54 de los 
reptiles, el 30 de los mamíferos y el 
ocho por ciento de las aves son únicas 
de nuestro país. 

Correlativamente a la importancia 
comercial y de consumo atribuida a la 
fauna silvestre en los mercados (a los 
animales en sí y sus derivados), con 
seguridad su valor más importante es el 
ecológico, es decir, la función que cum
plen en los ecosistemas. En grado de 
significación, le siguen el científico y 
el educativo, el relativo al turismo eco
lógico y, los dos más difíciles de deter-

. minar, los concernientes a la ética y a la 
estética. 

Causas de la Extinci611 

En cuanto a los factores antro-

f 



, 
En cuanto a los factores 
antropogénicos que 
promueven la extinción de 
las especies en nuestro 
país pueden ser 
clasificados en indirectos 
y directos. De estos 
últimos el más obvio es la 
caza desmedida: la de 
supervivencia, la 
deportiva y la comercial. 

pogénicos que promueven la extin
ción de las especies en nuestro país, 
el doctor Arita Watanabe comentó 
que pueden ser clasifi¡;ados en indi
rectos y directos. De estos últimos 
el más obvio es la caza desmedida 
de las especies: la de supervivencia, 
la deportiva y la comerci¡¡l. 
'f Entre los factores indirectos, que 

en muchos casos son más severos y 
preocupantes, se encuentra en pri
mer lugar la degradación del hábitat. 
"Entre 1980 y 1990 .se calculó para 
México una tasa de deforestación 
de más de dos por ciento" .. 

O!ros factores importantes son 
la demanda creciente de recursos 
estimulada por el incremento de
mográfico y la falta de aplicación de 

f las políticas conservacionistas, tan
to en el marco normativo como en 
su acatamiento, principalmente. 

Respecto de las características 
propias de las especies más proclives 
a la extinción, destacó que consis
ten en u nao varias de las siguientes: 
son naturalmente raras (tienen un 
área de distribución restringida, ex is
ten en poblaciones.pequeñas o están 
asociadas a un tipo particular de 
rábitat), son de gran tamaño, reali-

'- zan migraciones, forman agrupa
ciones grandes, son cazadas, endé
micas o exclusivas de islas. 

Es imposible calcular el total de 
especies de vertebrados a punto de 
desaparecer en nuestro país, entre 
ellas el jaguar, el lobo gris mexica
no y el pavón. Sin embargo, la nor-

Pasa a la página 26 
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El término fauna 

silvestre, en 

general, incluye a 

las especies 

animales terrestres 

que subsisten 

sujetas a los 

procesos de 

selección natural. 

Así, 11una 

interpretación 

estricta de la 

definición. debería 

incluir a los 

invertebrados". 

De e~ta forma, 

dentro de la fauna 

silvestre sólo se 

considera a los 

cuatro grupos de 

vertebrados 

terrestres: anfibios, 

reptiles, aves y 

mamíferos 
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Entre 500 mil y ... 

Viene de la página 25 

Es imposible 

calcular el total de 

especies de 

vertebrados a punto 

de desaparecer en 

nuestro país, entre 

ellas el jaguar, el 

lobo gris mexicano 

y el pavón. Sin 

embargo, la norma 

oficial mexicana 

considera que 199 

especies de 

anfit;lios, 467 de 

reptiles, 330 de 

aves y 190 de 

mamíferos están en 

peligro de extinción, 

amenazadas o son 

raras 
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ma oficial mexicana considera qut: 
199 especies de anfibios, 467 de 
reptiles, 330 de aves y 190 de ma
míferos están en peligro de extin
ción, amenazadas o son raras. 

Lo anterior, en opinión del doc
tor Arita Watanabe, se debe al des
conocimiento de los datos básicos 
de la historia natural de tales espe
cies (dieta, tasa y patrones de repro
ducción, estado de las poblacio
nes), como consecuencia de que en 
México "contamos con muchas es
pecies". 

¿Qué se puede hacer al respec
to? En opinión del entrevistado, los 
mecanismos para proteger la fauna 
silvestre son, en principio, muy sen- . 
cilios, "basta con revertir los proce
sos que la amenazan". Pero lo pri
mordial es sensibilizar a los ciuda
danos y que haya continuidad en los 
proyectos de conservación "pues 
hacer un plan a largo plazo es la 
única forma de administrar los re
cursos naturales". 

La Universidad Nacional y la 
Conservu~ión de la Farwa 

Para la utilización, conservación 
y aprovechamiento congruente de 
la fauna son indispensables los re
cursos humanos dedicados a inves
tigar este recurso. Un paradigma de 
la teoría de la conservación biológi
ca es que urr requisito básico para 
conservar organismos y sistemas 
ecológicos es un conocimiento ade
cuado sobre su biología. 

La UNAM, que si bien no tiene 
un programa encaminado especí

. ficamente a la conservación de las 
especies, a decir del rector José 
Sarukhán, "ha jugado un papel cen, 
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tral en el conocimiento de la fauna y 
flora mexicanas desde 1929, cuan
do fue constituida en depositaria 
nacional de colecciones científicas 
de animales y plantas". 

Actualmente existen en esta casa 
de estudios diversos grupos de trabajo 
dedicados al análisis de la conserva
ción de la fauna, por ejemplo, en las 
facultades de Ciencias y de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Debe seña
larse, sin embargo, el nivel sobresa
liente del Instituto de Biología (lB). 
· La carenciade un inventario gene
ral-de la fauna mexicana no es por la 

·falta de apoyo económico, explicó el 
doctor Héctor Manuel Hemández 
Macías, director del m. "De hecho 
estamos en un muy buen momento en 
cuanto apoyos", los otorgan la propia 
UNAM, el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología (Conaéyt), la Comi
sión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio) y 
diversos organismos internacionales. 

Por otra parte, existe una muy 
intensa actividad de investigación. 
El problema, precisó el doctor 
Hernández Macías, es que cási nada 
se hace aparte de los trabajos que 
vienen desarrollándose en la UNAM. 

Al referirse a los programas de 

conservación de algunas especies 
en particular, que están operando, 
destacó que en esos casos son accio
nes significativas, pero muchas de 
ellas ni siquiera son programa;; in 
situ (en el lugar donde viven los 
animales) que sería Jo ideal, "ya que 
lo importante no es proteger a un 
solo organismo sino el sistema don
de habita y todo lo que está 
involucrado alrededor de él". 

Si bien, dijo, es benéfico que s~ 
implante este tipo de programa 
sería más económico crear un ver
dadero sistema nacional de áreas 
protegidas. "Dehechoyaexisteuno, 
pero falta incluir en él muchas otras 
regiones prioritarias que albergan 
cantidades significativas de espe
cies rara,.s o amenazadas, como las 
zonas áridas y semiáridas". 

De esta manera se ha puesto 
mucho énfasis en las regiones de f 
mayor riqueza natural y alta diversi
dad, y no se ha considerado que 
México es muy rico en fauna y flora 
que únicamente se localiza en deter
minadas zonas, fuera de las regio
nes de alta diversidad. 

Por tanto, '1as acciones de conser
vación no nada más deberían enfocar
se a las zonas de alta riqueza, sino 
también a las de alto endemismo. Es
tas, aunque sean regiones más pobres. 
en organismos, son muy ricas en espi 1 
cies raras". 

Charnela y Los Tuxtlas 

Del trabajo que desarrolla la 
UNAM en las Estaciones Biológi
cas de Chamela y Los Tuxtlas , ubi
cadas en las costas de Jalisco y 
Veracruz, respectivamente, el doc
tor Hernández Macías comentó que 



los investigadores que allí trabajan 
J se dedican a estudios inventariales 
'.. de dimensión regional, 'así como de 

carácter taxonómico y ecológico. 
Por el momento, afirmó, "esta

mos en el proceso de restructuración 
y revisión de los objetivos· de las 
estaciones. Tentativamente se ha 
pensado que cada una de ellas con
tenga cuatro áreas prioritarias: las 
dos primeras in'cluirían los enfoques 

-~e carácter taxonómico e inventaria!, 
~xpandiendo el área de influencia a 

su alrededor; la tercera sería de qifu
sión; la cuarta estaría dedicada a la 
conservación y manejo de recur
sos". 

En relación con el cuarto punto, 
subrayó que actualmente se mane
ja, "pero no existe un área estruc
turada como tal , ya que nos enfren
tamos a un problema de falta de 

' 

personal". 
Chamela, la mayor de las dos 

estaciones, dispone de una exten-
sión de más de tres mil hectáreas de 
selva baja caducifolia, ubicada en 
territorio jalisciense, cuyos árboles 
pierden las hojas en estaciones des
favorables. Fue declarada oficial
mente parte de la Reserva de la 
Biosfera Chamela-Cuixmala el 30 
de diciembre de 1993. Ahí se han 
<:lasificado, dentro del grupo de 
fertebrados, 19 esprcies de anfi
bios y 63 de reptiles, el 50 por ciento 
de cada una de las cuales son endé
micas. Asimismo, se han identifica
do 140 tipos de aves y 70 de mamí
feros , de las cuales 36 y 14 , respec
tivamente, están en el mismo caso. 

A la fecha , en la estación 
Chamela ha sido registrada y des
crita cerca del! O por ciento del total 
de las especies que ahí habitan, de 

Cocodrilo de pantano 

las cuales se estima que el 25. por 
ciento son endémicas. · 

Los Tuxtlas , por su parte, es una 
reserva de aproximadamente 700 
hectáreas, dedicada a la conserva
ción y estudio de las selvas del tró
pico húmedo de México. Ahí se 
encuentran alrededor de 90 espe
cies de mamíferos, casi una quinta 
parte del número existente en todo 
el país. En esta región habitan cinco 
de las seis especies de felinos ame
ricanos, y 315 de aves, 35 por ciento 
de ellas migratorias. En cuanto a lós 
anfibios se tienen registradas 44 ti
pos, así como 107 de reptiles, lo que 
representa más de 12 por ciento de 
la herpetofauna existente en todo 
México. 

• ¿Por Qué llOS Empeñamos en 
Destruir el Plalleta? 

El trabajo que se realiza en las 
dos estaciones ha sido de gran im
portancia para ampliar el conoci
miento científico acerca de las es
pecies y los ecosistemas del trópico 

mexicano, máxime ahora que hay 
una mayor conciencia de que la 
biodiversidad está más amenazada 
cada día. 

Por eso, en opinión del doctor 
Hernández Macfas, la mejor forma de 
conservación es in situ, en áreas prote
gidas (reservas, estaciones biológicas, 
parques nacionales y principalmente 
reservas de la biosfera, que están fun
cionando adecuadamente en varios 
lugares del mundo), aunque, desafor
tunadamente, "la presión externa si
gue siendo muy fuerte" por un 
descontrolado expansionismo de las 
actividades de sobrevivencia y 
comercialización. 

Persiste en quienes se han dedica
do a la causa del conservacionismo, la 
interrogante acerca de por qué el ser 
humano, si sabe que éste es el único 
planeta de que dispone, acentúa cada 
vez más sus empeños en destruirlo. 
Sería bueno que esta reflexión alcan
zara cada día a mayores segmentos de 
la sociedad en su conjuntq. En México 
esto parece estar sucediendo en territo
rios de la UNAM.• 
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Los llamados ranchos 
cinegéticos, zoológicos y 
parques nacionales 

También se han puesto en 
nwrcha los llartuuios ranchos 
cinegéticos para protección 
de la fauna, que se refieren a 
cualquier predio rústico (de 
propiedad federal, 
particular, ejidal o comunal) 
destinado a la producción 
agrícola, ganadera o forestal 
y donde, simultáneamente, se 
auspicia la reproducción y 
aprovechamiento económico 
de la fauna silvestre, cuya 
cacería se permite bajo 
estrictas normas de control. 
Asimismo, están los 
zoológicos que actualmente 
ya no tienen cortw fin único 
exhibir animales salvajes, 
sino la preservación y 
reproducción de especies en 
peligro de extinción, además 
de mostrar las 
representativas de un lugar. 
Finalmente, los parques 
nacionales. La entrada a 

éstos está casi vedada. Se 
pem1ite la incursión a ellos 
prácticamente sólo confines 
cientfjicos, aunqufi 
circunstancialmente el 
público tiene acceso a 
pequeñas áreas. Puede ser 
•que se apruebe la 
explotación de algunos 
recursos, con el fin de 
auspiciar una coexistencia 
respetuosa entre el hombre y 

la naturaleza. 
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En el momento de la 
Conquista había 150 
lenguas indígenas 

De la.~ 150 len¡:uas 

indí¡:emi~ que había en 

México en el momento de la 

Conquista, para 1990 sólo 

persistÍ!lll poco más de 50 

debido a la mar¡:inacüín en 

que vivían y viven sus 

hablantes. 

El uso o desuso de. una 

/en¡:ua, expre.wí a principios 

de los añm 90 la milestra 

Bárbara Cifuentes, no 

depende de la voluntad 

individual de quien la posee; 

la lenxua sirve pwa vivir, 

para defenderse o para la 

movilización. 

Selialtí que la len¡:ua 

indíl{ena, a pesar de serie 

útil a varios sectores del 

pueblo como elemento de 

com.unicaciún, vive un 

des¡:aste que comenzrí desde 

la Conquista y que lw 

si¡:nijicado la pérdida de dos 

terceras partes de la riqueza 

lin¡:üí.~tica de nuestro país. 

La UNAM ha sido pionera 

en el e.~tudio de las len¡:uas 

i11dí¡:enas en México en Los 

institutos de investigaciones 

Filolrí¡:icas y 

Antropolrí¡:icas, así como en 

otros de sus centros de 

estudio. 
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Con el fin de explorar dos aspectos metodológicos como la 
trascendencia de atender el hecho lingüístico en una 
sociedad multilingüe y el enfoque interdisciplinario se llevó a 
cabo el Seminario sobre Políticas Lingüísticas en México 

Siephen Wurm. ~ 

----------- ---'------------,----wa~) 

Los años 20 y los 90, dos hitos en el 
' 

reconocimiento de las lenguas indígenas 

Hacia los años 20 se 

buscaba la 

originalidad del 

pueblo mexicano en 

sus raíces 

prehispánicas. El 

interés por nuestras 

culturas inqígenas 

llevó en general a la 

mayoría de las artes 

(pintura, música, 

escultura y gran 

parte de la literatura) 

a dirigir sus ojos 

hacia las milenarias 

tradiciones 
mesoamericanas. 

D EL VIRA ALVAREZ 

urante el siglo XX México 
ha vivido dos hitos fundamentales 
en cuanto al reconocimiento de las 
lenguas indígenas: el primero se 
presentó después de la Revolución 
-hacia los años 20-, cuando se bus
caba la originalidad del pueblo 
mexicano en sus raíces prehis
pánicas. 

El segundo, lo estamos viviendo 
ahora "y acaba de ahondarse a partir 
de enero de 1994, con el levanta
miento armado en Chiapas, que ha 
ayudado a avanzar en el respeto del 
uso real de las lenguas indígenas y 
en la revaloración de las costum
bres de esos pueblos". 

El interés por nuestras culturas 
indígenas llevó en general a lama
yoría de las artes (pintura, música, 
escultura y gran parte de la literatu
ra) a dirigir sus ojos hacia las 
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milenarias tradiciones mesoame
ricanas, señaló la doctora Beatriz 
Garza Cuarón, investigadora de El 
Colegio de México, al hacer la pre
sentación del Seminario sobre Po
líticas Lingüísticas en México, efec
tuado en el Centro de Investigacio
nes lnterdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades. 

En la inauguración de dicho 
seminario, encabezada por el doc
tor Humberto Muñoz, coordina
dor de Humanidades, la doctora 
Garza Cuarón hizo un recuento 
breve de la lengua en México. Re
cordó que los españoles llegaron 
al altiplano central, con la "mesa 
lingüística puesta", es decir, los 
aztecas habían impuesto en su im
perio el náhuatl como lengua de 
comunicación, de ahí que en los 
siglos XVI y XVII la sustitución 

del español por el náhuatl no fu~f~ 
tan difícil. 

Paradójicamente, dijo, la Inde
pendencia y todo el siglo XIX pro
piciaron la imposición radical del 
español para todos los habit,mtes de 
México. En la mentalidad de los 
liberales del XIX el "ser mexicano 
implicaba hacer desaparecer las di
ferencias entre los distintos grupos 
étnicos". 

En este sentido, cabe recor' ~ ~ 
que ni Vicente Guerrero ni Bení o 
Juárez, ellos mismos indios, propi
ciaron el uso de las lenguas indíge
nas dentro de una nación hispano
hablante. 

Por último, la doctora · Garza 
Cuarón manifestó que el seminario 
se propuso explorar dos aspectos 
metodológicos importantes que se 
pueden enunciar de la siguiente 



manera: "primero, que es funda-
. ental atender el hecho lingüístico 

en toda sociedad, y más aún en las 
multilingües. Si no entendemos que 
las lenguas son la expresión más 
profunda, sutil y acabada de una 
cultura y de una sociedad, no com
prenderemos lo que es el ser huma
no en cada colectividad. 

"Segundo, que el enfoque 
interdisciplinario es indi<r ,sable 

! comprender lu: •... llbios y las 
u rencias en¡,,, .:.tructuras signi
ficativas y aú11 gramaticales de las 
lenguas". 

lnjlue!lcws Culturales 

El doctor Stephen Wurm, 
presidente del Consejo Inter
nacional de Estudios de Filosofía y 
1-fumanidades de la UNESCO, dijo, 

' su exposición Lenguas y Cultu-
ras en Contacto en el Mundo de 
Hoy: Panorama General, que la 
mayoría de las lenguas y las culturas 
han estado en contacto, lo que ha 
provocado que unas influran en 
otras . 

Esas influencias, agregó, pue
den ser predominantemente en un 
sentido único o mutuas, dependien
do de una variedad de circunstan-

a culturales, sociales o socio-
1\ •. ~ísticas . "Cuando las culturas 
son igualitarias, es decir, cuando 
ninguna de las dos culturas en con
tacto es dominante, las influencias 
culturales tienden a ser mutuas, 
como bien se ve en Nueva Caledonia, 
Nueva Guinea y Polinesia". 

Si una de las culturas es domi
nante, más agresiva, o tiene una 
religión muy fuerte, las influencias 
tienden a ir en un solo sentido, con 

Los españoles 

llegaron al 

altiplano central, 

con la "mesa 

lingüística puesta", 

es decir, los 

aztecas habían 

impuesto en su 

imperio el náhuatl 

como lengua de 

comunicación, de 

ahf que en los 

siglos XVI y XVII la 

sustitución del 

español por el • 

náhuatl no fue tan 

difícil. 

muy poca o ninguna influencia 
lingüística en sentido contrario, afir
mó el doctor Wurm. 

Naturaleza, Origm y Calidad 

Al dictar la conferencia Las 
Ideas sobre las Lenguas Indígenas 
en el México Virreina/, el profesor 
Ignacio Guzmán Betancourt, del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, se refirió a la naturaleza, 
origen, aptitud y calidad de las len
guas indígenas. 

Durante su exposición, el profe
sor Guzmán dijo que en Europa no 
se dudó de que el habla de la gente 
del nuevo mundo fuera 1)1ediante 
idiomas consumados, es decir, ap
tos para la emisión y recepción de 
contenidos lingüísticos. 

"Las lenguas amerindias no fue
ron privadas de su carácter de idio
mas cabales ni aún en circunstan
cias tan crfticas para sus hablantes 
como, por ejemplo, cuando según el 
padre Las Casas, algunos perversos 
europeos se atrevieron a cuestionar 
la condición humana de los aborí
genes americanos." 

Al hacer referencia a las 
ideas acerca del origen de las 
lenguas indígenas, señaló que 
en la época virreina! estuvieron 
fuerte'mente influidas por los 
dogmas cristianos. 

Sin embargo, agregó, hubo quien 
se atrevió a afirmar que los idiomas 
americanos nada tenían que ver con 
las tribus dispersas de Israel, ni tam
poco con el derrumbe babélico, sino 
que eran producto de la capacidad 
inventiva del hombre. • 
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La defensa de los 
pueblos indígenas 
y su cultura 

La defensa de los pueblos 

·indígenas se encuentra 

establecida en la 

Constitución que nos rige. 

En ella se setiala: "La 
nación mexicana tiene una 

composición pluricultural 

sustentada originalm~nte en 

sus pueblos indígenas. La ley 

protegerá y promoverá el 

desarrollo de sus lenguas, 
usos, costumbres, recursos 

y formas específicas de 

organización social, y 

garantizará a sus 

integrantes el efectivo 

acceso a la jurisdicción del 
Estado". 

30 O 3 de noviembre de 1995. 
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Luego de la Tercera ~onferencia lnteramericana de Educación, 
realizada en 1937, fue recomendado el bilingüismo en la 
educación de los indígenas. Hoy, incluso, se tiene un artículo 
constitucional que ampara el derecho de los pueblos a la 
cultura y lengua propias 
La reforma agraria 
tuvo efectos , . 
positivos en 
Chiapas. 

Fracasó el método de enseñanza directa 
del español del periodo posrevolucionario 

M LAuRA RoMERO 

uchas medidas de política 
lingüística que pretenden preservar 
las lenguas indígenas o fomentar la 
autoestimade los pueblos autóctonos 
han tenido menos efecto positivo 
que la reforma agraria, explicó la 
doctora Elisabeth Beniers, miem
bro del Instituto de Investigaciones 
Filológicas. 

En el Seminario sobre Políti
cas Lingüísticas de México, orga
nizado por el Centro de Investiga
ciones Interdisciplinarias en Cien
cias y Humanidades, manifestó que 
el método brutal de enseñanza di
recta ¡!el español, que se aplicó a la 
población indígena en el periodo 
posrevolucionario, fracasó en gran 
medida. 

Luego de la Tercera Conferen

cia /nteramericana de Educación, 

realizada en 1937, fue recomenda
do el bilingüismo en la educación 
de los indígenas. Hoy, incluso, se 
tiene un artículo constitucional que 
ampara el derecho de los pueblos a 
la cultura y lengua propias, y consa
gra la obligación de las autoridades 
de protegerlos y promoverlos. 

La formación de promotores 
culturales bilingües, dijo la doctora 
Beniers con base en una investiga
ción realizada en conjunto con el 
doctor José Ale jos, podría interpre
tarse como un esfuerzo en dicha 
dirección, sin embargo, desde que 
surgieron en 1951, y según diversos 
estudios, esta medida no parece ha
ber desembocado en un menor anal
fabetismo ni en un mayor aprecio 
por la propia cultura por parte de los 
indígenas. 

Se suele sostener, dijo, que al 
alfabetizarseel indígena alcanza más 
poder, mayor capacidad económica 

Gaceta UNAM 

La formación de promotores culturales bilingües no parece haber desembocado en un 
menor analfabetismo ni en un mayor aprecio porl~ propia cultura por parte de los indfgenas. · 

y política. Sin embargo, el intento 
deJa educación en dos idiomas pa
rece haber producido, por lo menos 
en Los Altos de Chiapas, un mayor 
sometimiento, al dar lugar al 

surgimiento de una nueva casta: los 
maestros bilingües como caciques 
ideológicos. 

Estos, añadió la especia
lista, se han convertido en el enlace 
educativo y cultural más impor
tante entre la sociedad indígena y 
ladina (mestiza que sólo habla 
español), que también es de 
carácter político. La mayoría de 
los promotores termina siendo pre
sidente municipal. 
· De esta manera se ha creado un 

aparato administrativo y burocrá• 
coque consume gran parte del pn~tl' 
supuesto otorgado a la atención edu-

. cativa de la población, especialmen
te en zonas como la mencionada, 
cuyos conflictos agrarios son cada 
día más numerosos. 

El resultado de la instrumen
taci6n de esta política educativa ha 
generado que los promotores y maes
tros se conviertan en agentes de pe
netración cultural en sus comunida-



-Entre 1940 y 1990 se pasó de un 59.5 por ciento de hablantes de lenguas indígenas 
mayores de cinco años a un 39.1; los problemas económicos, las migraciones y ,la 
política gubernamental son las razones 

Oaxaca muestra claras señales de estar 
perdiendo el uso de sus idiomas étnicos 

O PfA HERRERA V ÁZQUEZ 

axaca, la entidad de nuestro 
:. aís donde los idiomas étnicos pa

recen mantenerse con mayor vi
gor, muestra claras señales de es
tar perdiéndolos, en gran parte de
bido a los problemas económicos 
que aquejan a su población, los 
cuales se traducen en emigración, 
asentamientos en las áreas urbanas 
e infiltración de población mestiza 
en las localidades indígena·s 
~sí se expresó la profesora Ma

.!"Luisa Acevedo Conde, miem
bro del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropo
logía Social, de Oaxaca, al partici
par en la quinta sesión del Semina
rio sobre Políticas Lingüísticas 
en México, que se realizó el 20 de 
octubre. 

Dicha situación se dio también · 
como efecto de las políticas 

. güísticas impulsadas por el Es-

des, al servicio del sistema de domi
nación, y por lo tanto desvirtúan su 
función educativa. 

En cuanto a la autoestima de la 
población indígena, aseveró la doc
tora Beniers, se comprende que la 
'¡ ~en que se tiene de sí mismo 
,_ ~nde en esencia de las relacio
nes sociales en que se está inserto. 
La identidad es un proceso diná
mico producido en la interacción 
con los integrantes del propio grupo 
y los de otros. 

Al instrumentar cambios políti
cos, la actitud de la población sí 
puede modificarse. Ejemplo de ello 
es 1 a reforma agraria que en Chiapas 
tuvo efectos positivos en la pobla-

tacto mediante numerosas institu
ciones, en particular la Escuela 
Rural Mexicana que, a partir de 
los años veinte, efectuó una efi
caz labor de convencimiento acer
ca de la ventaja de sustituir los 
idiomas étnicos por el español, en 
una amplia zona de esa entidad 
federativa. 

El resultado, añadió, fue la 
generación de un rechazo genera
lizado hacia las lenguas indíge
nas, el cual no se ha revertido 
mediante las recientes políticas 
que hacen hincapié en la bilin
gualización. 

Entre 1940 y 1990 se pasó en 
Oaxaca de un 59.5 por ciento de 
hablantes de lenguas indígenas 
mayores de cinco años a un 39.1 
por ciento. El chocho, por ejemplo, 
hacia 1940 se hablaba en 18 muni
cipios; actualmente se habla sólo 

ción indígena, la cual recibió un 
abierto apoyo del gobierno, espe
cialmente del encabezado por 
Lázaro Cárdenas. 

En los años treinta se dio una 
fuerte movilización campesina: los 
indígenas se pronunciaron en de
fensa de sus derechos, reclamaron 
las tierras que les habían quitado y 
denunciaron los abusos de los ca
ciques. 

El uso del lenguaje fue un refle
jo del cambio en las relaciones 
sociales entre los diversos ele
mentos de la sociedad chiapaneca, 
incluidos los extranjeros. Varió la 
concepción de cada interlocutor, 
de sí mismo y de los demás, de 

en dos lo.calidades en términos muy 
reducidos. 

El náhuatl ha dejado de utilizarse 
en tres municipios y Solamente se 
conserva en algunas comunidades 
pequeñas, donde es hablado por los 
ancianos. El chontal se perdió en dos 
municipios donde era tradicional, 
debido a la emigración masiva de su 
población. 

~un en los casos en los que el 
número absoluto de los hablantes 
conforma conglomerados amplios, 
como es el caso del zapoteco y el 
mixteco, se ha registrado una total 
sustitución del idioma étnico por el 
español en 59 y 56 municipios, res
pectivamente, entre 1940 y 1990. En 
total, 144 municipios perdieron sus 
lenguas tradicionales en los últimos 
50 años. 

Pasa a la página 32 

acuerdo con la nueva situación. 
Por eso, añadió, para oír la voz 

de los indígenas, para lograr que se 
expresen y participen plenamente 
en el diálogo nacional, lo primero 
que se requiere es que lo hagan 
desde un lugar de respeto, en cali
dad de ciudadanos. 

La autoestima y el aprecio por la 
cultura serán posibles con base en la 
creación de condiciones de equidad. 
Una de las principales demandas de 
los indígenas chiapanecos es la del 
respeto a su dignidad de personas y 
por eso, también, se requieren medi
das políticas, además de las mera
mente ·educativas, concluyó la doc
tora Berniers. • 
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La escritura indígena, 
elemento _de 
construcción de 
identidad 

A pesar de las políticas 
segregacionistas utilizadas a 
lo largo de la historia de 
México, la lengua que se 
habla aquí. que en teoría es 
el castellano, está 
compenetrada de términos 
indígenas propios de la 
cultura prehispánica, como 
huarache y rruJicajete. 
A.timismo, la importancia de 
la escritura indígena radica 
en su legitimidad como un · 
elemento de construcción de 
identidad de un pueblo. 

3 de noviembre de 1995. O 31 
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El náhuatl ha dejado 

de utilizarse en tres 

m'unicipios y 

solamente se 

conserva en algunas 

comunidades 

pequeñas, donde es 

hablado por los 

ancianos. El chontal 

se perdló en dos 

municipios donde era 

tradicional, debido a 

la emigración masiva 

de su población. Aun 

en los casos en los 

que el número 

absoluto de los 

hablantes conforma 

conglomerados 

amplios, como es el 

caso del zapoteco y 

el mixteco, se ha 

registrado una total 

sustitución del idioma 

étnico por el español 
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Oaxaca muestra ... 

Viene de la página 31 

El idioma étnico se conserva en 
el68 por ciento de los municipios de 
Oaxaca, y sólo un 29 por cie(lto de 
ellos son prácticamente monolin
gües. En 108 ( ell9 por ciento) exis
te equilibrio entre el número de 
hablantes de español y de las len
guas indígenas, y en 131 munici
pios de dicho estado (el23 por cien
to) es un hecho el desplazamiento 
de la lengua nativa. 

Entre las razones que han per
mitido la conservación de los idio
mas étnicos en algunas regiones 
de Oaxaca, la profesora María 
Luisa Acevedo eñcuentra dos: el 
aislamiento de algunos municipios, 
y la voluntad de los pueblos de 
mantener su idioma, cultura e iden
tidad, que es el c¡¡so de algunos 
pueblos zapotecos, mixtecos, 
mixes, chinantecos y mazatecos, 
en los cuales el español es la se
gunda lengua, "lo cual no sólo per
mite que la lengua originaria se 
mantenga con gran vitalidad, sino 
también que se esté desarrollando 
literariamente". 

Cómo Enseliar el Espatíol 

En su momento la doctora Mar
garita Nolasco, investigadora de la 
División de Pos grado de la Escuela 
Nacional de Antropología e Histo
ria, al desarrollar el tema La Educa
ción Bilingüe en Oaxaca y Las Posi
bilidades Reales de A vanee en Los 
Propios Derechos' de los Indíge
nas, destacó la labor del Instituto de 
Investigación e Integración Social 
del Estado de Oaxaca, mejor cono
cido como el Liceo, fundado en I 969. 

Esa institución, que desapareció 
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Entre las razones que han permitido la conservación de los idiomas étnicos en alguna:! . Jl 
regiones de Oaxaca está la voluntad de los pueblos de mantener su idioma, cultura e 
identidad, que es el caso de algunos pueblos zapotecos, mixtecos, mixes, chinantecos y 
mazatécos. 

La explotación económica de este grupo, 
aunada a la discriminación social, han 
propiciado la desaparición de varias de sus 
manifestaciones culturales y el menosprecio 
de su propia cultura. 

a principios de los años ochenta, 
tenía tres objetivos básicos: la in
vestigación de las lenguas y cultu
ras indígenas, el aprovechamiento 
de lo positivo de tales grupos para la 
creación de verdaderos valores cul
turales, y poner a disposición de los 

grupos indígenas oax:aqueños los 
recursos de la ciencia y la téc.nica 
para que participaran en la cons
trucción de una nueva sociedad. 

Al inicio de la década de los cin
cuenta, explicó, existía u m¡ controver
sia respecto del proceso de alfabetiza
ción: ¿debería enseñarse primero d 
español y después a leer y escribir éste, 
o era mejor alfabetizar en len¡1;ua indí
gena y después enseñar el español? 

Los primeros estudios realizados 
en ese sentido, los que se hicieron en 
Oaxaca, demostraron dos cosas: que 
alfabetización y aprendizaje del espa
ñol son dos habilidades que requieren 
tiempos y métodos distintos; era un 
error intentar enseñarlos juntos. · 

Por otro lado, no se contaba - · 
después de 475 años de la llegada de 
los españoles a América- con un 
método científico para enseñar el 
español como segunda lengua a los 
grupos indígenas de Oaxaca. 

A esta tarea se destinó en gran 
parte el personal lingüístico y pedagó
gico del Liceo. Se prepararon promo
tores, jóvenes indígenas a los que se 

.-



Reivindicar sus 
derechos significa 
mantener su cultura y 

lengua. 

les proporcionaba una excelente capa
citación técnica para la enseñanza del lf español y de otros aspectos relaciona
dos con el desarrollo socioeconórnico, 
a los que se les inculcaba una real 
conciencia indígena. 

El impacto en la.políticaeduca!Jva 
y lingüística de los egresados del Li
ceo fue muy importante y significati
vo, concluyó ladoctoraNolasco. Toca 
a los cerca de 550 jóvenes indígenas, 
con una sólida preparación y una con-

• ciencia firme, continuar ]a labor de 
traducir las leyes a las lenguas indíge
nas, planear y realizar programas de 
educación para los indios, buscar los 
caminos para su adecuada representa
tividad en los niveles de decisión na
cional y garantizar el respeto a su 
cultura 

Finalmente el doctor Ramón 

Cantares de los 
vientos primerizos 

Wi/a che he ::e !hao 
r-;<',d., z.lf"~t~·~·· 

Arzápalo, del Instituto de Investi
gaciones Antropológicas (IIA), 
abordó el tema de las Políticas 
Lingüísticas en la Zona Maya 
Yuca teca. Cuestiones Eticas de las 
Interrelaciones Sociales: 

Señaló que la explotación econó
mica de,este grupo, aunada a la discri
minación social, la negación que se les 
impone para participar políticamente 
y, en algunos casos, inclusive el 
genocidio, han propiciado la desapari
ción de varias de sus manifestaciones 
culturales y el menosprecio de su pro
pia cultura por parte de sus actuales 
miembros. 

Sin embargo, "es posible pen
sar que en un futuro no muy lejano 
se convierta la comunidad penin
sular en una sociedad basada en 
fundamentos morales más firmes, 

Como un sol 
nuevo 

Sica tí Gubidta Cubí 
l'n• .. '\i;t/otpo•!~'<·;~ 

\'íd(II/:•JÚ/1 . 

sin grandes confrontaciones anta-
gónicas". 

Para ello, recalcó el doctor 
Arzápalo, se tendría que partir de una 
"ética de reconciliación", del sincero 
reconocimiento y respeto a la digni
dad humana y a la autonomía de este 
grupo que ha sido secularmente opri
mido, explotado y humillado. "Rein
vidicar sus derechos significa mante
ner su cultura y su lengua, no para ser 
utilizados como piezas de museo o 
atracción folclórica para el turismo 
internacional". 

Así, una política lingüística con 
miras a ser aplicada en este sentido 
tendría que revisar a fondo los facto
res arriba mencionados y tratarlos 
con auténtica responsabilidad so
cial y profesionalismo, concluyó el 
investigador del IIA. • 

' Las Jornadas Filológicas convocarán a 86 
especialistas de diferentes instituciones 

• 

L s Jornadas Filológicas 1995 se 
llevarán a cabo en el Salón de Actos 
del Instituto de Investigaciones 
Filológicas entre los días 13 y 16 de 
noviembre del presente año y convo
carán a 86 especialistas de diferentes 
instituciones con el fin de que, en 13 
mesas de trabajo, dialoguen en torno a 
temas interdisciplinarios tales como 
Filología e Informática, Docencia e 
Investigación, Métodos de Recopila
ción y Análisis de Textos en Lenguas 
Indígenas, Lecturas de la Ciudad Uni
versal y Lecturas de la Ciudad de 
México. 

El propósito de las jornadas con· 
siste en propiciar el acercamiento de 
disciplinas que, desde sus particulares 
enfoques y métodos, tratan algunos de 
los grandes temas de nuestro tiempo. 
Entre las instituciones y dependencias 
universitarias que han acogido con 
entusiasmo la invitación del Instituto 
de Investigaciones Filológicas y que 
participarán en el acontecimiento aca
démico pueden mencionarse el Cole
gio Nacional; la Académica Mexica
na de la Lengua; El Colegio de Méxi
co; la Universidad Pedagógica de 
Aguascalientes y de Baja California; 

el Instituto Nacional de Educación 
para Adultos; las facultades de Arqui
tectura y Filosofía y Letras; los institu
tos de Geografía, de Física, de Inge
niería, de Investigaciones Bibliográfi
cas y de Investigaciones Antro
pológicas; el Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamerica
nos; la Dirección General dé Servicios 
de Cómputo Académico; el Programa 
Universitario de Estudios sobre la Uni
versidad, y Universum. Asimismo, se 
tienen programadas tres presentacio
nes de libros, tres mesas de becarios y 
una conferencia magistral. • 
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¿Debería enseñarse 

primero el español y 

después a leer y 

escribir éste, o era 

mejor alfabetizar. en 

lengua indígena y 

después enseñar el 

español? 
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Desde 1985 el CEM ha 
organizado varios 
coloquios y congresos 

El impulso productivo del 
mayista Alberto Ruz 
Lhuillier, en el Centro de 
Estudios Mayas (CEM), 
quedó representado en la 
1ntensa labor editorial 
desarrollada durante su 
gestitín. Cuando el doctor Ruz 
Lhuillier fue nombrado 
director del Museo Nacional 
de Antropología e Historia, a 
cargo del CEM, le sucedió la 
doctora Mercedes de la 
Garza, quien ya con el 
nombre de coordinadora lo 
ocuptí hasta 1990. 

Dos personas más fueron . 
coordinadores: los doctores 
Gerardo Bustos y Ana Luisa 
Izquierdo. 
En el CEM se han reali~ado 
algunas ediciones 
ext;aordinarias, como el libro 
de Homenaje a Alberto 'Ruz, 

publicado en 1981, y enl983 

se editó la serie Fuentes para 

el Estudio de la Cultura Maya, 

de la que se han publicado 
hasta el momento 11 números. 
Este centro ha organizado 
varios colo1¡uios. El primero 
se llevó a cabo en el Palacio 
de Minería, en 1985, y el 
segundo en 'la ciudad de 
Campeche, en 1987. Por sus 
características, a la tercera 
reunión se le nombró 
congreso. El Primer Congreso 

Internacional de Mayistas se 
realizó en San Cristtíbal de 
Las Casas, Chiapas, el 
.1egundo en Mérida, Yucatán, 
y el tercero en Clzetumal. 
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A partir de 1970, durante el rectorado del doctor Pablo 
González Casánova, el Consejo Técnico de 
Humanidades declaró instituido el centro presidido 

~ por Bonifaz Nuño 
0: 

~ Femado Curial entregó la 
imagen del dios Bolom 
Dz'Acab. 

, . 
Las iniciativas de. Alberto Ruz dieron 
origen al -centro de Estudi·os ·Mayas 

D LILIANA MANCERA 

os fueron 'ias piedras sillares 
que sirvieron de cimiento al Centro de 
Estudios Mayas (CEM), creado el15 
de junio de 1970: el Seminario de 
Cultura Maya y la Comisión para el 
Estudio de la Escritura Maya. 

En el marco del XXV aniversario 
del CEM,su coordinadora, la doctora 
Ana Luisa Izquierdo, señaló lo ante
rior y agregó que el mayista Alberto 
Ruz, quien fuera el primer director de 
dicho centro, ingresó a la UNAM como 
investigador en 1959. 

En un principio, comentó, el Se
minario de Cultura Maya tuvo como 
sede el Instituto de Investigaciones 
Históricas (HH) y por algunas diver
gencias fue transferido de esa depen
dencia a la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFL). El seminario fue creado 
y dirigido por el maestro. Alberto Ruz 
y por algunos consejeros honorarios, 

dos norteamericanos y dos mexi-' 
canos: Spinden y Kidder, Caso y 
Rubín de la Borbolla. 

Desde sus inicios, los objeti
vos del seminario fueron la inves
tigación y la divulgación de la 
cultura maya por especialistas en 
Jos campos de la historia, la ar
queología, la etnología y la 
lingüística, recordó la doctora Iz
quierdo, y expresó que el maestro 
Ruz posteriormente fundó una bi
blioteca acerca de los mayas que 
.se aérecentó año con año: primero 
con donaciones y Ju·ego con un 
presupuesto propio; se dio a la 
tarea de recolpilar una fototeca 
que tuvo como base su acervo 
personal; creó también la publica
ción periódica Estudios de Cultu
ra Maya, así como ediciones es
peciales y la serie Cuadernos. 

los integrantes del Centro de Estudios Mayas al celebrar el XXV aniversario. 
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En sólo 1 O años de intensa acti-
vidad (1960-1970), afmnó, se pu- -~ 
blicaron siete volúmenes de estu- ~ 
dios, seis cuadernos y dos obras que 
Tápídamente se transformaron en 
clásicas de la bibliografía mayista: 
Desarrollo Cultural de los Mayas y 
Costumbres Funerarias de losAn
tiguos Mayas, ésta recientemente 
reditada. 

Aunque su trabajo fue intenso, 
puntualizó, el transcurrir del semi
nario no fue tranquilo, ya que en """'~ 
1965 no se renovaron los contratos _ Jl 
a los investigadores y su personal 
se redujo al director, su secretaria 
y dos becarios: Javier Guerrero y 
Andrea Huerta. 

En el centro se instituyó poste
riormente la Comisión para el Estu
dio de la ' Escritura Maya, nacida 
independientemente de la UNAM, 

· en el Círculo del Sureste, en 1963. 
Esta congregó a una serie de inves- tiJ 
tigadores inquietos que se dedica-
ron al desciframiento de la escritura 
maya, agregó. 

Sostenida con donaciones y al
bergada en el Centro de Cálculo 
Electrónico, las instituciones que de
alguna manera aportaron fondos para 
el trabajo de sus investigadores y 
para el sostenimiento de la comisión 
fueron el instituto Nacional de An
tropología e Historia (IN AH), la .- ~ 
Universidad de Yucatán, la U ni ver- ~ 

sidad Veracruzana, el Instituto 
Lingüístico de Verano y el Semina-
rio de Cultura,Maya. 

Su objetivo, añadió la doctora 
Izquierdo, era reunir -en un esfuerzo 
común -las técnicas de la filología y 
las-del manejo electrónico de materia
les lingüísHcos, con la idea de llegar 
a descifrar la escritura de los anti-

'· 



Después de 25 

años de búsquedas 

académicas en el 

ámbito maya, se 

ejercitaron los 

métodos de 
distintas disciplinas, 

como la 

antropología social, 

la etnología, la 

arqueología, la 

epigrafía, la historia 

y la lingüística . 

• guos mayas en un futuro cercano. 
Indicó que a iniciativa del inge

niero Javier Barros Sierra y de otros 
miembros de la comisión, se celebró 
el primer Seminario Internacional 
para el Estudio de la Escritura 
Maya,quemarcóunmomentocum
bre para los estudios de esta lengua. 
En diciembre de 1966 se publicó un 
boletín titulado Escritura Maya, del 
cual eranresponsables Daniel Cazés, 
Leonardo Manrique y Alberto Ruz. 
· Con el decidido esfuerzo del 
doctor Rubén Bonifaz Nuño, enton
ces coordinador de Humanidades, y 
de otras autoridades, se integró el 
seminario a la UNAM con el nom
bre de Seminario de Estudios de la 
Escritura Maya. 

Unidos ambos semi,narios, 
durante el rectorado del doctor 
Pablo González Casanova, se f declaró institutdo el centro por 
el Consejo Técnico de Humam
dades, presidido por Rubén 
Bonifaz Nuño. 

"A parttr de 1970 las actividades 
del centro han sido el conocimiento y 
la comprensión de la trayectoria his
tónca y las creaciones culturales del 
pueblo maya, mediante el estudio y 
la difusión de los resultados obteni
dos en la investigación y por medio 

de la publicación y la cátedra." 
Después de 25 años de búsque

das académicas en el ámbito maya, 
comentó la coordinadora del centro, 
se ejercitaron los métodos de distintas 
disciplinas, como la antropología 
social, la etnología, la arqueología, 
la epigrafía, la historia y la lingüís
tica. Durante nueve años también se 
estudió a los mayas desde la pers
pectiva de la antropología física. 

Añadió que la doctora Mercedes 
de la Garza creó la serie Fuentes 
para el Estudio de la Cultura Maya, 
que ha Seguido apareciendo con 
constancia desde sus inicios, en 
1983. 

A lo largo de todos sus años de 
existencia el CEM ha sido motivado 
por los tres directores del Instituto 
de Investigaciones Filológicas (IIF) 
que lo han dirigido: los doctores 
Rubén Bonifaz Nuño, Elizabet~ 

Luna y Fernando Curiel, concluyó 
la doctora Izquierdo. 

Al finalizar el acto el doctor 
Fernado Curiel, director del I!F, 
entregó la imagen del dios Bolom 
Dz'Acab a qutenes han colaborado 
con el centro por más de 20 años. 
Esta efigie, señaló, simboliza la vi
talidad y la productividad con la que 
el centro se ha desarrollado. • 

.• 

ofrenoa oe Muertos 

A partir oef jo oe octubre 
en el vestíbulo oe la 

\ 

Dirección General oe Servicios 
Méoicos 
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El Códice de 
Clzimalpopoca, primera 
publicación de 
Históricas 

Desde la creación del 

Instituto de Investigaciones 

Históricas (IIH), que data de 

1945, una de .ws tareas 

prioritarias fue la de editar 

libros que retomaran los 

problemas de la historia de 

México, principalmente. 

La primera publicación de 

este instituto fue El Códice 

de Chimalpopoca, que 

contiene dos manuscritos 

valiosos sobre el pasado 

indtl{ena: La Leyenda de los 

Soles y Los Anales de 

Cuauhtitlán. 

Durante los sil{uientes dos 

wl1/¡ aparecieron seis títulos 

nuís, entre ellos tres obras 

monol{rájicas: El 

Poblamiento y la Formación 

de los Pueblos de España, de 

Pedro Bosch Gimp!!ra; 

Biografía de Moctezúrna, de 

José Fernando Ramírez. y El 

Virreinato del Segundo 

Conde de Revillagigedo, de 

Jorge li{IWcio Rubio Mwlé; 

una obra cartowáflca y dos 

recopilaciones 

documelllales. 

A lo largo de los 50 años del 

llH se han e4itado un total 

de 354 títulos, y actualmente 

e!Jimdo editorial consiste en 

331, los cuales se encuentran 

en la propia librería del 

instituto y en las más 

pre,¡til{iadas del país. 
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Parte de los festejos del cincuentenario de este instituto es la 
· publicación de: Humboldt y México, Estudios Novohispanos, 
Diccionario Biográfico de Historia Antigua de Méjico, El 
Poblamiento y la Formación de los Pueblos de España, entre 
otros 

Mercedes de la 
Garza. 

En Históricas se reditan· siete libros 
conmemoratjvos de diferentes épo.~~s 

e LIUANA MANCERA 

orno parte de Jos festejos del 
cincuentenario del Instituto de In
vestigaciones Históricas (IIH) se 
~t;di taron siete libros con:Oemorati
vos de diferentes épocas para el 
estudio de la historia de México y 
España. 

En e_J acto, efectuado el 1 8 de 
octubre en el aula magna de la Fa
cultad de Filosofía y Letras (FFL), 
la doctora Mercedes de la Garza, del 
Centro de Estudios Mayas del Insti· 
tuto de Investigaciones Filológicas 
(IIF), destacó que los libros Hum
boldt y México y Estudios Novo
hispanos, de José Miranda, son esen
ciales para entender la época de la 
Nueva España en un contexto eco
nómico, político y social. 

La obra Estudios Novohispanos, 
comentó la investigadora De laGar
za, se conforma de diversos artícu
los escritos por el Historiador 
Miranda, Jos cuales aparecieron pu
blicados entre 1958· y 1968, donde 
su autor presenta a la España y Nue
va España de la época de Felipe TI. 

El libro Humboldt y México se 
divide en cinco apartados: "México 
en el Siglo XVIII Novohispano"; 

'"Humboldt"; "Humboldt en Méxi
co"; "Los Resultados del Encuen
tro" y "Las Derivaciones del En
cuentro". Esta obra aporta conoci
mientos de la Ilustración en la Nue
va España, referencia obligada para 
los estudios del siglo XVIII, refirió 
la ponente. 

La doctora De la Garza dijo que 
el maestro Rafael García Granados, 
quien elaboró el Diccionario Bio
gráfico de Historia Antigua de 
Méjico, publicado en 1952, ense
ñó a sus alumnos a conocer, mane
jar e interpretar las fuentes, y apoyó 
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Miguel 

León·P~rtilla, 

la labor de investigación sobre las 
culturas antiguas de Méxjco. 

El volumen de García Granados, 
puntualizó, surgió de un seminario 
realizado por él en la FFL, el cual 
consistió en reunir múltiples docu
mentos, localizar Jos nombres del 
personaje, resumir Jos· fragmentos 
donde aparecen, ordenarlos alfabé
ticamente y adjudicarles un número 
para ofrecer una historia geográfica, 
lo que permite facilitar al lector el 
trabajo de analizar y juzgar cuál 
fuente tiene mayor crédito. 

Señaló que la obra de García 
Granados consta de dos partes: la 
primera ubica a los personajes 
prehispánicos, y la segunda a los . 
indígenas y cristianos de los siglos 
XVI y XVII; está editada en tres 
volúmenes. 

El diccionario incluye las prin
cipales culturas de Jllesoamérica, 
sin embargo, añadió, elimina a la 
maya por considerarla con poca 
vinculación con las culturas del 
centro y del noroeste de México. 

Expresó que estos diccionarios son 
de utilidad para la identificación de 
personajes indígenas y para el co
nocimiento del México prehispánico. 

lAs Fue11tes Escritas en Nálzuatl 
de la Epoca Colo11ial 

La labor pionera en el conoci
miento directo de las fuentes escri
tas en náhuatl de la época colonial, 
aseveró, fue la contribución que hizo 
el padre Angel María Garibay para 
el conocimiento de la historia de 
México. 

Extraídos de los textos de los 
informantes de Bernardino de 
Sahagún y conservados tanto en el 
Códice Matritense como en el 
Florentino, Angel María Garibay 
tradujo por primera vez del náhuatl 
al castellano y editó en 1958 un 
conjunto de textos religiosos indí
genas a Jos que le llamó Veinte 
Himnos Sacros de los Nahuas. 

EsteJibro consigna Jos cantares 
dedicados a Jos dioses, los cuales se 
transcribieron tal como se contaban 
a instancias de Sahagún. Esta fue la 
primera obra que para el IIH realizó 
Garibay, con la que abrió un camino 
para el conocimiento de los nahuas 
mediante sus propios textos, argulló 
la investigadora De la Garza. 

Los textos referentes a los mer
caderes, incluidos en el libro Vida 
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La Universidad Nacional ha organizado esta reunión académica para festejar los 70 
años del doctor Fernando Salmerón, uno de los pilares de la educación universitaria e!'! 
la segunda mitad de nuestro siglo, no sólo en México sino en toda Iberoamérica 

El 13 de noviembre, inauguración del· 
Simposio Internacional Filosofía y Educación 

El lunes 13 de noviembre, a las 
11 horas, en la Unidad de Semina
rio,s Ignacio Chávez de la Ciudad 
Universitaria, el rector de la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México, doctor José Sarukhán, in
augurará el Simposio Internacional 
Filosofía y Educación, en homena
je a Fernando Salmerón. 

La Universidad Nacional ha or
ganizado esta reunión académica 
para festejar los 70 años del doctor. 
Fernando Salmerón, investigador 
emérito del Instituto de Investiga
ciones Filosóficas, quien tiene una 
destacada carrera académica, y es 
uno de los pilares de la educación 
universitaria en la segunda mitad de 
nuestro siglo, no sólo en México 
sino en toda Iberoamérica. 

Entre las diversas distinciones 
que ha recibido Fernando Salmerón 
se encuentran el Premio Nacional 

Económica de Tenochtitlan, de 
Garibay, provienen de informacio
nes y datos tlatelolcas; los infor
mantes eran mercaderes o sus des
cendientes inmediatos. 

• La doctora De la Garza afirmó 
que el libro Apuntes para la Histo
ria de la Transculturación 1 ndoes
paiiola, de Mariano de Cárcer y 
Disdicr, editado por primera ve3 
en 1953, está integrado por confe
rencias que se impartieron en nues
tro país, con temas como "La In
fluencia de Andalucía en la Coci
na Mundial". 

Resultado de una profunda in
vestigación, esta obra comenta las 
aportaciones en el ámbito de la ali
mentación de España a México, y 
viceversa. Asimismo investiga su-

de Ciencias, en el área de Historia, 
Literatura y Filosofía, el Premio 
Universidad Nacional en el área de 
Historia, Literatura y Filosofía y el 
Premio Universidad Nacional en el 
Area de Investigación ,en Humani
dades. 

Como un reconocimiento a su 
labor en el ámbito de la filosofía, en 
el simposio participarán 43 filóso
fos provenientes de Argentina, Uru
guay, Perú, Venezuela, Colombia, 
Estados Unidos, Canadá, España; 
Alemania, y de diversas institucio
nes mexicanas. Se debatirán temas 
de la mayor importancia en este 
momento, entre otros, los proble
mas de filosofía de la educación, 
aspectos morales de la diversidad 
cultural y formas de multicul
turalismo, concepciones sobre el 
valor, la justificación de las normas 
jurídicas y morales, así como tópi-

cesos íntimos y familiares, reflejan
do el diario vivir, la felicidad do- · 
méstica en el seno del hogar, donde 
como una escuela se forja, templa y 
define la raza, agregó. ' 

Del antropólogo catalán Pedro 
Bosch Gimpera, creador de la Es
cuela Catalana de Arqueología, se 
reditósu obraclásicaElPoblamiento 
y la Formación de los Pueblos de 
España, publicado en 1945 por la 
FFL. El libro está precedido de una 
amplia biografía y comentarios so
bre la obra de este investigador. 

Finalmente, la doctora De la 
Garza dijo que esta obra inicia con 
un capítulo concerniente a la in
vestigación de la prehistoria e his
toria antigua española, posterior
mente abarca temas como la geo-

cos acerca de la racionalidad teórica 
y práctica y su relación con di versos 
acontecimientos de la vida social. 
' En el si~posio, organizado por 
la Coordinación del Consejo Aca
démico del Area de las Humanida
des y de las Artes, la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM, se tiene programada la asis
tencia de especialistas de la talJ.a de 
Mario Bunge, Francisco Miró 
Quesada, Javier Muguerza, Miguel 
Angel Quintanilla y Ernesto Garzón 
V ¡¡ldés -entre los extranjeros-, y Luis 
Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, 
Ramón Xirau, León Olivé y Juliana 
González, entre los de casa. 

Todas las sesiones del simposio 
se llevarán a cabo en la Unidad de 
Seminarios Ignacio Chávez, entre 
el 13 y el 17 de noviembre próxi
mo. • 

grafía, la etnia más antigua, la for
mación de los pueblos indígenas y 
la evolución de los pueblos espa
ñoles durante la Edad Media, entre 
otros . 

El doctor Miguel León-Portilla, 
investigador emérito, señaló que el 
Diccionario Biográfico de Histo
ria Antigua de Méjico contiene cua
tro mil ·biografías de indígenas, lo 
cual contribuye al estudio del Méxi
co antiguo. 

El libro Estudios Novohispanos, 
comentó, resalta las publicaciones 
de las obras completas del doctor 
Francisco Hernández relativas a la 
farmacología de la Nueva España, 
de gran importancia para la elabora
ción de fármacos, y que hoy todavía 
utilizamos. • 
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Se tiene programada 

la asistencia de 

especialistas de la 

talla de Mario Bunge, 

Francisco Míró 

Quesada, Javier 

Muguerza, Miguel 

Angel Quintanilla y 

Ernesto Garzón 

Valdés, Luis Villero, 

Adolfo Sanchez 

Vázquez y Ramón 

Xirau 
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El pensa-miento 

chicano, latino, o el 
' 
mexicano, mantiene 

lazos que se han 

expresado mediante 

la literatura, el arte y 

otras 

manifestaciones 

culturales. Si 

consideramos que la 

medicina es parte de 

un todo cultural, un 

cuerpo de doctrinas, 

procedimientos y 

valores, nos damos 

cuenta que no 

podemos separar las 

prácticas médicas de 

la vida social 
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El acceso al sistema de cuidados de la salud en Estados Unidos es un tema complejo, 
pues no existe un solo patrón de atención, no obstante en el proyecto se analizan los 
efectos de la aculturación y los factores sociodemográficos y psicológicos 

Estlldia la Universidad de Arizona la 
salud ·materno-infantil de las-chicanas . . 

E EL VIRA ALVAREZ 

ntre los problemas de salud 
materno-infantil que padecen las 
mujeres mexicoamericanas sobre
salen los correspondientes a la sa
lud pre y posnatal de las madres. De 
ahí que en la Universidad de 
Arizona se realice un proyecto cuyo 
objetivo es analizar los efectos de la 
aculturación,y los factores sociode
mogr-áficos y psicológicos de lasa-· 

. lud materno-infantil de las mujeres 
mexicanas que viven en Estados 
Unidos. 

Así lo dio a conocer el doctor 
Héctor ·S alcázar, profesor de, la 
Universidad de Arizona, campus 
Tempe, al participar en el Encuen
tro Chicana México 1995. La Co
munidad Chicana/Latina en Es
tados Unidos: Confrontando Ba
rreras. 

Agregó que el acceso al siste
ma de cuidados de la salud en Es
tados Unidos es un tema complejo, 
pues no existe un solo patrón de 
atención, y si a ello se agrega que 
la población mexicoamericana y 
la hispanohablante tienen proble
mas distintos, su complejidad se 
vuelve mayor. 

Por ello, confrontar barreras sig
nifica romper estereotipos, unificar 
y poner en marchá acciones y polí
ticas que tengan como resultado una 
mejor atención a la madre hispana 
en la Unión Americana, señaló. 

La población estudiada es de 
mexicanoarnericanas y algunas 
indocumentadas. El lugar de base es 
una clínica urbana en la zona metro
politana de laciudadde Phoenix. En 
la fase prenatal fueron entrevistadas 
500 madres, y en la posnatal se han 
ubicado, hasta el momento, 216 
mujeres. 
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Los datos obtenidos, continuó el 
doctor Balcázar, son de tipo cualita
tivo, es decir, principalmente sobre 
las opiniones· de las madres acerca 
de las barreras culturales y las des
ventajas en relación con la salud de 
ellas y de sus niños. Los datos 
posnatales son también de tipo cua
litativo acerca del apoyo familiar y 
comunitario. 

Entre otros resultados, puede 
mencionarse que mientras algunas 
mujeres consideran que en México 
se les otorga una mayor atención, 
otras opinan que los servicios médi-

cosen Estados Unidos son mejores 
y cuentan con mayor tecnología, 
aunque no todos sus hijos tienen 
atención por no haber nacido en ese 
país. 

Complejo Cultural 

El pensamiento chicana, latino, 
o el mexicano, mantiene lazos que 
se han expresado mediante la litera
tura, el arte y otras manifestaciones 
culturales. Si consideramos que la 
medicina es parte de un todo cultu
ral, un cuerpo de doctrinas, procedí-
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Daniel Lund, del 
Centro 
Interamericano de 
Investigaciones, AC, 

señaló que esa 
institución tiene seis 

años de estudiar los 
problemas de 

familias de braceros. 

mientas y valores, nos damos cuen
ta que no podemos separar las 
prácticas médicas de la· vida 
social. 

En la conferencia La Medicina 
Tradicional Chicano/~tina en Es
tados Unidos: unA,cercamiento, la 
maestra Patricia Casasa, de la Es
cuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, señaló que siendo los 
chicanos y mexicoamericanos des
cendientes de los antiguos poblado
res indígenas y españoles, compar
ten rasgos similares en cuanto a las 
ideas tradicionales del origen de las 
enfermedades. 

Las fuentes del conocimiento 
acerca de las enfermedades y su 
tratamiento, utilizadas por los 
chicanos, son varias: la medicina 
española-medieval que trajeron los 
conquistadores; los tratamientos 
utilizados por las etnias america
nas, especialmente los mexicanos, 
y por último, también han incorpo
rado las prácticas anglosajonas, tanto 
antiguas como modernas, en el com
bate de las enfermedades. 

De ahí que la medicina tradicio
nal en la actualidad, afirmó la maes
tra Casasa, no sea una superviven
cia ni una superposición de dos con
ceptos diferentes para tratar la en
fermedad, sino que es resultado de 
un largo proceso de aculturación'en 
el que las creencias y prácticas de la 
mediciná indígena y europea me
dieval se reinterpretaron para 
adecuarlas a una cultura mestizada. 

Por último, la maestra Casasa 
manifestó que ese complejo cultu
ral lo han llevado los pueblos con
sigo al migrar, como uno más de 
Jos elementos que los identifican 
como grupo. He ahí la razón de su 

permanencia en los grupos hispa
nos y chicanos residentes en Esta
dos Unidos. 

Impacto de la Crisis 

El doctor Daniel Lund, del Cen
tro Interamericano de Investigacio
nes, AC, con sede en Cuernavaca, 
Morelos, señaló que ese centro tie
ne seis años de estudiar los proble
mas de familias de braceros, en zo
nas del país donde hay patrones 
históricos de personas que van' a 
trabajar a Estados Unidos por un 
tiempo y regresan a su lugar de 
origen por otro, y así se pasan gran 
parte de su vida. 

Sin embargo, el centro se ha 
concentrado este año en tratar 'de 
entender y medir el impacto de la 
crisis política y económica de Méxi
co en varios aspectos de la vida, la 
opinión y las dinámicas de estas 
familias. 

Se eligieron cuatro muestras 
regionales: la primera abarca Los 
Altos de Jalisco, Zacatecas y 
Aguascalientes; la segunda El Ba
jío, que incluye parte de Jalisco, 
Michoacán y Guanajuato, y la ter
cera incluye parte de los estados de 
Morelos y Guerrero; la cuarta se 
concentra en el ltsmo de Te
huantepec. 

Uno de los aspectos que más 
llamaron la atención, dijo, es que en 
tiempos pasados la tendencia entre 
la gente era la de separar o desarti
cular los problemas económicos de 

problemas políticos. Sin embargo, 
ahora estamos conv,encidos de que 
se dio un cambio profundo, por lo 
que la gente está mezclando amoos 
aspectos. 

Esto estimula para realizar un 
proyecto previo de investigación en 
enero de 96, sobre la experiencia, de 
un año de crisis entre las familias 
braceras y no braceras en un contex
to urbano. 

En una encuesta realizada este 
año en México -aplicada también 
en otros siete países de América 
Latina-, patrocinada por la Unión 
Europea, los resultados señalan que 
los mexicanos son los más pesimis
tas en cuanto a su situación actual, 
pues 82 por ciento de la muestra 
califica que su situación económica 
es peor que en 1994. 

De la experiencia previa a la 
encuesta que se realizará en 1996 se 
obtuvieron seis hipótesis, dos para 
cada una de las siguientes áreas: 
económica, dinámica migratoria y 
política, mismas que pueden ser in
teresantes para· su discusión en el 
futuro. En cuanto a la primera, des
taca que una de las expresiones más 
comunes al describir la situación de 
los entrevistados es la de inseguri
dad en térmjnos de trabajo, ingresos 
y la persona, en el barrio o ·en el 
pueblo. 

En cuanto a la segunda, debe 
mencionarse que ahora se acepta 
que hay más gente que nunca cru
zando la frontera mexicana hacia 
los Estados Unidos. • 
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BANCO OE DATOS 

Sudirectora de Archivos 
Históricos de Relaciones 
Exteriores 

Maree/a de Caray estudió la 

maestría en Historia en la 

UtÍiversidad Iberoamericana 

y ahí mismo cursa un 

doctorado. Trabaja conw 

investigadora, coordinadora 

y sudirectora de Archivos 

Históricos de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores. 

Entre algunas de sus 

publicaciones está: Historia 

Oral de la Ciudad de 

México: Testimonios de sus 

Arquitectos. Augusto H. 

Alvarez y Abraham 

Zabludovsky, (!994). 

Desde /990 es 1/Utestra y 

coordinadora de los talleres 

de Historia Ora/que se 

imparten cada mes de junio 

en el Instituto Doctor José 

María Mora. 
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Graciela de Garay analizó los lenguajes observados en la.1 
conceptualizaciones espaciales de 16 arquitectos mexicanos 
entrevistados para el proyecto, que ella misma coordina: 

Historia Oral de la Ciudad de México ( 1.940-1990) 

La tendencia actual de la arquitectura es 
buscar que se restablezca la comunicación 

A. ESTELA ALCÁNTARA 

pesar de la confusión que 
prevalece en la época contemporá
nea, estamos por regresar a una ar
quitectura narrativa que tiene como 
intención final restablecer la comu
nicación humana. No importa que 
para la simbolización se recurra a 
formas abstractas o figurativas; todo 
es narrable, porque detrás de cual
quier acción hay un ser humano. 

Esta fue la conclusión de 
Graciela de Gar.ay, investigadora 
dellnstitutoDoctor José María Luis 
Mora, al participar en el XIX Colo
quio Internacional de Historia del 
Arte, con el tema Lenguaje y Espa
cio Arquitectónico. 

La especialista expuso en el cuar
to día de trabajos del coloquio un 
análisis sobre los lenguajes obser
vados en las conceptualizaciones 
espaciales de 16 arquitectos mexi
canos entrevistados para el proyec
to, que ella misma coordina, de His
toria Oral de la Ciudad de México 
( 1940-1990) 

Por medio de los testimonios 
registrados la especialista pudo cap
tar tres lenguajes distintos: funcio
nal-constructivo, narra ti va-figura
tivo, y geométrico-abstracto. Dichos 
lenguajes están en función de las 
ideas que tienen los arquitectos en 
cuanto a la significación de la arqui
tectura, así como a la forma y conte
nido del mensaje expresado. 

De Garay explicó que la arqui
tectura, como manifestación de la 
cultura, constituye un texto como 
cualquier otro, con un lenguaje pro
pio que debe aprenderse y leerse, 

.sobre todo ahora que se ha aceptado 
que el hombre no es un espectador 
de la historia ni un simple observa
dor de los hechos, sino que está 
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Dos tendencias se 
opusieron de nuevo: 
el funcionalismo 
radical, que se 
distinguió en la 
década de los 
treinta, y el 
funcionalismo 
integral, que 
finalmente triunfó y 
marcó el perfil de la 
ciudad de México de 
los años cincuenta y 
setenta. 

, inmerso en ellos y además es res
ponsable de los mismos. 

En consecuencia, dijo, el arqui
tecto ya no puede decir que sólo 
hace arquitectura, ahora debe re
flexionar más sobre su oficio para 
encontrar nuevas formas de comu
nicación. 

Le11guajes Arquitectó11icos 

Con la instalación del movi
miento moderno en la arquitectura 
mexicana, refirió De Garay, a me
diados de la década de los veinte, 
los profesionales del oficio se abo
caron a realizar sus tareas desde un 
punto de vista objetivo y práctico. 
La idea era hacer; con las técnicas 
y materiales del momento, obras 
que satisfacieran las necesidades 
sociales básicas y que cumplieran 
con todos los requisitos funciona-

les que demandaban los usuarios. 
Dos tendencias se opusieron de 

nuevo: el funcionalismo radical, que 
se distinguió en la década de los 
treinta, y el funcionalismo integral, 
que finalmente triunfó y marcó el 
perfil de la ciudad de...México de los 
años cincuenta y setenta. 

Este funcionalismo radical, que 
orientó inicialmente el pensamien
to de Juan O'Gorman y Enrique 
Yáñez, se preocupó por desarrollar 
una arquitectura técnica, una inge- · 
niería de edificios, donde la forma 
reflejara a la función y los elemen
tos del edificio quedaran claramen
te visibles por dentro y por fuera, de 
modo que la construcción expresara 
abiertamente su utilidad. 

Mario Pani, que venía de ·la es
cuela de Bellas Artes de París, reco
nocía que la arquitectura implicaba 
algo más que la función. Esta situa-



' 
ción le ayudó a comprender la nece
sidad de incluir la carga simbólica 
dentro de los programas arquitectó-
nicos de los proyectos que le enco
mendaría el Estado mexicano en los 
años cuarenta. 

Dicha carga simbólica, explicó 
De Garay, debía destacarse en la 
arquitectura, sobre todo cuando se 
trataba de proyectar para un "país 
que se recuperaba de la n . olu-
ión y comenzabr. ,.. , · .vceso de 

conformar su ,na identidad 
nacional. 

Otro ar-:¡uitecto q~e en su tiem
po escut.:hó los postulados de la teo
ría funcionalista fue Abraham 
Zabludovsky. En su caso, refirió, la 
reformulación de este discurso re
sultó muy ingeniosa. En su obra se 
reconoce, por una parte, una pre-

A ocupación racionalista, objetiva, 
W detrás de su diseño arquitectónico 

y, por otra, se advierte la reflexión 
en torno a la creatividad. 

Sin embargo, señaló, los arqui
tectos pronto advirtieron -conscien
te o inconscientemente- que había 
que inventar estrategias de comuni
cación. "El proyectista debía apren
der, por medio de la palabra, a ex
presar y dar sentido o significado a 

, sus conceptos aparentemente obje
A .ivos y que, sin embargo, seguían 
• sin ser traducibles a otros lenguajes, 

pero principalmente a los de los 
usuarios para quienes estaban diri
gidos esos espacios". 

Así fue como se abrieron princi
palmente dos posibilidades: la na
rrativa-figurativa y la abstracta
geométrica. Dentro. del lenguaje 
narrativo-figurativo se vislumbra
ron las alternativas de narrar histo
rias con los elementos propios de la 

arquitectura, o recurrir a metáforas 
o a modelos que la explicaran. 

En este sentidq, dijo, el arqui
tecto que ha utilizado con más acierto 
eL lenguaje narrativo-figurativo ha 
sido Pedro Ramírez Yázquez, pues 
para él la arquitectura es servicio, y 
por ello tiene que co¡,¡unicar, decir 
algo y significar. Este lenguaje lo há 
expresado con mayor claridad en la 
arquitectura de museos. 

Más adelante, refirió la investi
gadora, los arquitectos seguidores 
del movimiento moderno especula
ron alrededor de la naturaleza de la 
arquitectura y su lenguaje material, 
técnico, estructural y formal. Para 

estos artistas abstractos lo funda
mental era regresar a la arquitectura ' 
para concebir una obra bella. U no de 
los arquitectos que se ha apoyado en 
dicho lenguaje con base en la g~o
metría es Teodoro González de 
León. 

Finalmente, De Garay señaló que 
desde cualquier lenguaje artístico, 
.lo cierto es que los arquitectos dise
ñan todos los días mecanismos in
geniosos de comunicación que pro
mueven la búsqueda de expresiones 
plásticas y discursivas. La palabra y 
la imagen se juntan como lo exige 
una concepción más amplia de la 
cultura. • 
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La cualidad tridimensional de este arte estimula los poderes 
del dramaturgo para que los asuntos por él pensados pasen 
del intelecto a cierto estado físico convencional, sensible y 

sensual: Héctor Azar 

El tiempo y el espacio teatrales favorecen 
la supresión d~l vacío de la vida cotidiana 

E LAURA ROMERO 

1 teatro es una suma artística 
que maneja tiempos y espacios. en 
donde la virtualidad de lo pensado y 
lo experimentado pasa a la realidad 
temporal y espacial de lo vivido en 
el escenario, favoreciendo así la 
supresión del vacío de la vida coti
diana. 

Y ese tránsito se reconoce como 
dramaturgia de todo aquello que el 
hacedor de dramas, comedias, tra
gedias, farsas o esperpentos alcanza 
a intuir de la realidad, manifestó el 
escritor Héctor Azar durante su par
ticipación en el XIX Coloquio In
ternacional de Historia del Arte. 

La cualidad tridimensional de 
este arte, dijo al hablar del 
Virtualismo del Teatro y Espacio 
Temporal, estimula los poderes 
del dramaturgo para que los asun
tos de vida, por él pensados, pasen 
del intelecto a cierto estado físico 
convenciqnal, sensible y sensual. 

Dicho estado, al darle forma a 
las "cosas de la vida", no se agota 
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en ellas, ya que pasa a ocupar un 
lugar en el espacio real del público 
que asiste al teatro para disfrutar 
de la interpretación del actor que, 
de ser discreta y correcta, habrá de 
provocar en aquél simpatía y una 
recepción directa de los mensajes. 

Esto, añadió el doctor Azar, 
puede contribuir a la formación 
mental de un pueblo. El teatro sig

~ 
~ nifica un juego sin fin de espejos 
~ cuando coloca al público ante el 
~ propio malestar que le provoca su i vida, y ante el transcurrir en espa
c; cios virtuales que no llegaron a 
~ cristalizar porque no alcanzan co-

rrespondencia entre aspiraciones 
y objetivos, entre propósitos y des
tinos manifiestos. 

En este juego de conven
cionalidades los espacios virtuales 
y reales no aspiran a ser otra cosa 
que historia psicológica, dialéctica 
de los personajes en pugna consigo 
mismos anhelando su definición; 
gente, en fin, que aspira a ser pen-

, sante y no sólo sensible a lo impre
decible de la vida. 

El único espacio teatral vacío, 
continuó· el dramaturgo, es aquel 
que a pesar de la obra representada 
no permite la relación libre del actor 
y su público. El hombre, el actor que 
al expresarse en acciones emotivas 
e intelectuales, al hablar, callar o 
hacer mímica, cruza el espacio va
cío o permanece en él y lo hace 
porque espera que el hombre, el 
público, sienta y reproduzca las 
mismas emociones inventadas. 

Sin embargo, al haber una ima
gen escénica siempre en perpetuo 
movimiento y en perfecto equili
brio, como reunión de la virtualidad 
y la realidad, no debe existir un 

espacio vacío, ya que la quietud y 
la soledad son las determinantes 
de un teatro que noche a noche v~ 
muriendo, donde el propósito del 
gesto, del ademán, de la palabra, 
es permanecer inéditos, apuntó el 
doctor Azar. 

El espacio teatral, su rito y su 
magia podrían ser un intervalo de la 
soledad colectiva que se agolpa en 
la existencia diaria del hombre con
temporáneo, porque teatro y vída es 
una ecuación reversible, y cuando 
el espectador está frente al actor y 
ambos son capaces de romper sus 
mutuos abandonos, el 'espacio se 
llena por sí solo. 

Surge así el concepto preciso 
de espectáculo y la necesidad psí
quica de actor y público: los dos 
son espectadores mutuos, en eso 
consiste su realidad y su virtua
lidad. El primero lleva en su inte
rior al dramaturgo, al director, al 
carácter del personaje, al suyo pro
pio; el segundo recoge los elemen
tos vi·suales y emocionales que el 
actor le procura. 

La psicodinamia constituye la 
naturaleza real del teatro. Empero, 
la "cuarta pared" ha obligado a los 
espectadores a adquirir una sola 
condición visual, que as u vez deter
mina su actitud tangencial. 

Lo importante en la relación 
dialéctica que propone el teatro es que 
ambas partes de la misma -público y 
actores- reflexionen, lleguen a su 
condición pensante y recuerden que 
no sólo sienten, sino que también 
piensan, finalizó. 

El Espacio en la Obra de Tamayo 

Rufino Tamayo plasmó en sus 



La obra Niña 
Atacada por un 

Pájaro Extraño y 
su autor. 

pinturas sus aspiraciones persona
Jes y las que tenía para su país. Su 
aproximación al espacio pletórico 
involucra así una reflexión sobre 
el nacionalismo en la pintura de 
nuestro país: encontró la otra parte 
de Jo mexicano, contrapuesta a las 
ideas de los "tres grandes", inser
tándola dentro del modernismo 
occidental. 

La maestra Rita Eder, directora 
ta del Instituto de Investigaciones Es
\W téticas, en su ponencia Las Estre

llas Miran Hacia Abajo: el Espa
cio y la Posguerra en la Obra de 
Rufino Tamayo, señaló lo anterior 
y agregó que los primeros 60 años 
de la vida de Rufino Tamayo estu
vieron marcados por desplaza
mientos, viajes y largas distancias 
fuera de su país. 

En su obra, expresó, hay en re
petidas ocasiones referencias a la 
música y a la poesía; innumerables 
pinturas contienen instrumentos 
musicales y pájaros. Estos son los 
elementos que le permitieron opo
nerse a lo que consideraba el exceso 
de elementos narrativos y literarios 
en el movimiento de pintura mural 
de la época, a la vez que muestran su 
afiliación con una concepción de la 
pintura que desde inicios del siglo 

ra qu!s~ ser rigurosa y lírica, como la 
\..W mus1ca. 

TamaY.O veía en la pintura narra
tiva de sus colegas la intención de 
monopolizar en imágenes los con
tenidos de lo mexicano y lo nacio
nal. El muralismo mexicano forn;la
ba parte del proyecto de una nueva 
cultura erigida sobre las ideas y 
propuestas de Manuel Gamio, pa
dre del nacionalismo indigenista en 
México, entre las cuales se en-

' 

contraba la formación de una nueva 
cultura que estaría sustentada en la · 
exaltación de los logros artísticos 
del pasado prehispánico, manifestó 
la directora c)el IIE. 

Después que el pintor mexi
cano o9servó la exposición 
de Picasso en 1939. eil el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, sur
gieron importantes transformacío
nes en su pintura. Ejemplo: el dibu
jo del cuerpo se vuelve expresivo, 
se eleva, camina, y vuela. 

Por otra parte, continuó la maes
tra Eder, se dieron nuevos· acerca
mientos al espacio pictórico mati
zados por la presencia reiterada de 
la bóveda celeste, el brillo de los 
astros y los trazos que utilizó para 
significar la ruta de las constela
ciones. 

Asimismo, las consecuencias 
tecnológicas de la Segunda Guerra 
Mundial le hicieron pensar en un 
espacio dinámico, multidimen
sional, frente al afcaísmo. Sus fi
guras se modificaron y fueron do
minadas por otras emociones yac
ciones. 

El tema del universo permanece 
a lo largo de su producción pictóri
ca, especialmente durante el perio
do 1946-1954: se incrementa y tie
ne características distintas que deri
van de plantearse el espacio pictóri
co y su relación con la geometría 
euclediana y, a la postre, con la 
física moderna. 

Esta serie de obras está ligada 
también a un momento crucial en la 
historia de la pintura, y a la manera 
en que Tamayo concibió la ubica
ción de ella dentro de la moderni
dad, tanto formal como filosó
ficamente. 

' ( 

El hombre frente al cosmos, un 
espacio en el que se desenvuelve el 
drama de la humanidad después de 
la guerra. Esa es la manera de ubicar 
sus trabajos dentro de la vertiente 
del humanismo europeo y reafirmar 
su rechazo al arte abstracto. 

La concepción de Tamayo del 
espacio kantiano, multidimen
sional y en movimiento , fue la 
prueba fehacieQte de un mundo 
abierto, expuesto al cambio y al 
reconocimiento de otras culturas y 
valores. 

Tamayo, expresó la especialis
ta, se interesó en ideas sobre el 
espacio que recobraron populari
dad en el medio artístico neo
yorkino en la década de los años 
cuarenta. Se trata de la concepción 
del espacio como tiempo, es decir, 
de la divulgación de las ideas de 
Einstein sobre la "cuarta dimen
sión", como son el espacio-tiempo 
y el reforzamiento del tiempo como 
concepto cíclico que vuelve sobre 
sí mismo. 

Dicha dimensión era una ma
nera de resistirse a ciertas modali
dades de la culturaabstracta, igno
rar la preferencia modernista por 
el espacio plano y, así, alentar la 
presencia del espacio infinito. Era 
también una forma de conservar 
un sentido místico y ocultista en la 
pintura. 

Ciudadano del mundo, mexi
cano, Tamayo encontró en las ru
tas de las constelaciones la de su 
pintura. Ellas son las ma.FCas de 
sus ires y venires, de sus distintas 
estancias en Nueva York. Los cie
los son su manera de dester¡itoria
lizatse, concluyó la maestra Ri~a 
Eder. • 
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Estados Unidos, Universidad de 
Washington. Estudios de posgrado o 
Investigaciones para tesis de maestría o 
doctorado dirigidos a egresados de to
dos los campos del conocimiento, ex
cepto medicina, derecho, finanzas y 
administración. Duración: año académi
co 1996-1997. Lugar: Universidad de 
Washington (UW) en Seattle. Organis
mos responsables: UNAM y Universidad 
de Washington. Idioma: inglés. La DGIN 
UNAM otorga el -pasaje aéreo y la UW 
ofrece la exención de colegiatura y una 
ayudantía en investigación de 20 horas 
semanales, con sueldo mensual de 950 
dólares para gastos de manutención. 
Requisitos: nacionalidad IJlexicana; títu
lo ' profesional; formar parte del personal 
académico o ser recién egresado de la 
UNAM; comprobante TOEFL de dominio 
del idioma inglés con 580 puntos míni
mo; parar estudios de posgrado, com
probante GRE; edad máxima 30 años 
para maestría y 35 para doctorado. Fe
cha límite: 8 de diciembre de 1995. 

Estados Unidos, Universidad de 
California. Estancia de investigación 
para realizar tesis de maestría o doctora
do dirigida a estudiantes de posgrado 
de la UNAM de todos los campos del 
conocimiento. Duración: año académico 

' 1996-1997, a partir de enero de 1996. 
Lugar: alguna de las nueve unidades de 
la Universidad de California. Organis
mos responsables: UNAM y Universidad 
de California (UC). Idioma: inglés. Se 
otorga beca completa y transporte aé
reo. Requisitos: nacionalidad mexicana; 
haber cubierto un mínimo de 80% de los 
créditos del plan de estudios de maes
tría o doctorado con un promedio supe
rior a ocho; dominio del idioma inglés 
(certificado TOEFL con 550 puntos míni
mo) ; contar con la aceptación de alguna 
de las unidades de la UC; edad máxima 
de 30 años para maestría y 35 para doc
torado. Fecha límite: 8 de diciembre 
de 1995. 

Estados Unidos. Programa de be
cas doctorales "Proyecto América 
Latina 2000" dirigido a egresados uni
versitarios. Areas: ingeniería aeroespa
cial y mecánica, bioquímica, biofísica y 
biología molecular, ciencias biológicas, 
ingeniería química, química y bioquím!· 
ca, ingeniería civil y ciencias geológicas, 
ciencias de la computación e ingeniería, 
economía, ingeniería eléctrica, inglés, 
derecho y estudios internacionales, his
toria y filosofía de la ciencia, matemáti
cas, estudios medievales, filosofía, físi
ca, sociología, teología y psicología. 
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Duración: hasta cuatro años, depen
diendo del desempeño académico del 
becario. Lugar: Universidad de Notre 
Dame, Indiana. Organismos responsa
bles: Instituto Kellogg para Estudios In
ternacionales, Compañía Coca Cola y 
Universidad de Notre Dame. Idioma: in
glés. La beca incl_uye inscripción y cole
giatura, asignación mensual para manu
tención, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: comprobantes de es
tudios superiores debidamente legaliza
dos y traducidos al idioma inglés; com
probantes TOEFL y GRE de dominio del 
idioma inglés. Informes: UNAM/ DGIA/ 
Subdirección de Intercambio Internacio
nal. Fecha límite: 1 de diciembre de 
1995 (~o. aviso). 

Suecia. Investigaciones, estudios 
o prácticas dirigidas a personal acadé
mico y estudiantes universitarios que de
seen continuar programas de estudios e 
invest igaci~es, o llevar a cabo cursos 
especiales en áreas de ex~elencia cientí
fica o académica en Suecia. Duración: 
año académico 1996-1997 (nueve me
ses) . Lugar: instituciones académicas 
suecas. Organismo responsable: Institu
to Sueco. Idioma: sueco o inglés. La be
ca' incluye asignación mensual de 7 mil 
coronas suecas y seguro médico. Re
quisitos: comprobantes de estudios; 
certificado de dominio del idioma; carta 
de· aceptación de la institución sueca re
ceptora; las becas no se conceden para 
un ciclo completo encaminado a la ob
tención de un título. Informes: UNAM/ 
DGIN Centro de Información o en el Ins
tituto Sueco, Sección de Becas, · Box 
7434, S-123 91 Stockholm, Suecia. Fe
cha límite: 17 de noviembre de 1995. 

España: Maestría en conservación 
y gestión del medio natural dirigida 
a egresados del campo de las ciencias 
naturales. Duración: 8 de enero al 1 O de 
marzo de 1996. Lugar: Universidad Inter
nacional de Andalucía (UIA), Huelva. Or
ganismo responsable: Universidad 
Internacional de Andalucía, Sede Iberoa
mericana de La Rábida. La beca incluye 
matrícula, alojamiento, manutención y 
servicio médico. Requisitos: título profe
sional; alto nivel de preparación en el 
área; presentar resumen de un proyecto 
de investigación en el área. Informes: 
LINAM/ DGIA/ Centro de Información o 
en la UIA, 21819 Palos de la Frontera, 
Huelva, España, Te/: (959) 350452, Fax: 
(959) 350158, Correo electrónico: uniara 
@cica.es. Fecha límite: 10 de noviem
bre de 1995 (último aviso). 

España. Maestría en técnicas de 
energía renovables en la ingenie-

ría, arquitectura y agricultura dirigi
da a egresados de áreas afines. Dura
ción: 8 de eneroal10 de marzo de 1996. 
Lugar: Universidad Internacional de An- , 
dalucra (UIA), Huelva. Organismo res
ponsable: Universidad Internacional de 
Andalucía, Sede Iberoamericana de La 
Rábida. La beca incluye matrícula, aloja
miento, manutención y servicio médico. 
Requisitos: trtulo profesional; alto nivel 
de preparación en el área; presentar re
sumen de un proyecto de investigación 
en el área. Informes: UNAM/ DGIN Cen
tro de Información o en la UIA, 21819 
Palos de la Frontera, Huelva, España, 
Te/: (959) 350452, Fax: (959) 350158; 
Correo ' electrónico: uniara @cica.es. Fe
cha límite: 10 de noviembre de 1995 
(último aviso}. 

Argentina. Especialización en apli
caciones tecnológicas de la ener
gía nuclear dirigido a egresados de 
física, química o ingeniería. Duración: 1 
de febrero al 15 de diciembre de 1996. 
Lugar: Comisión Nacional de Energía 
Atómica, Universidad Nacional de Cuyo 
y Universidad de Buenos Aires. Organis
mos responsables: OEA y Gobierno de 
Argentina. La beca incluye costo del 
adiestramiento, manutenc;;ión, hospedaje 
y transporte aéreo. Requisitos: título pro
fesional; experiencia en el campo de la 
metalurgia. Fecha límite: 8 de noviem
bre de 1995. 

Argentina. Especialización en me
talurgia y tecnología de materiales 
dirigida a egresados de física, química e 
ingeniería. Duración: 1 de febrero al 15 
de diciembre de 1996. Lugar: Comisión 
Nacional de Energía Atómica y Universi
dad General de San Martín. Organismos 
responsables: OEA y Gobierno de Ar
gentina. La beca incluye costo del adies
tramiento, manutención, hospedaje y 
transporte aéreo. Requisitos: título profe
sional; experiencia en el campo de la 
metalurgia. Fecha límite: 8 de noviem
bre de 1995. 
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Dirección General de Intercambio Aca
démico, Subdirección de Becas, Edifi
cio de Posgrad.o, 2o. piso, costado sur 
de la Torre 11 de Humanidades, Ciudad 
Universitaria. 

·Dirección General de 00 
Intercambio Académico 

/ 



Halcones del liT se quedaron de líderes en la Conferencia Oro 

EN ··EL DEPORTE 

Mastines, Venados y Angeles, únicos 
invictos de la LUFAJ "AA" 

A 
SANTIAGO IBÁÑEZ 

1 concluir la cuarta fecha de 
la temporadaregularde la Liga Uni
versitaria de Futbol Americano 
(LUPA), en su categoría Juvenil 
"AA", Mastines de la Unidad 
IztapalapadelaUAMy Venados de 
la Universidad Autónoma del Esta
do de México conservaron el lidera
to de la Conferencia Azul. 

Los Halcones del Instituto Tecno
A lógico de Toluca se quedaron solos en l. el liderato de la Conferencia Oro. 

Dentro de la Conferencia Azul, 
Mastines de la UAMI, con 11 pun
tos de Mario Torres y seis de Pára
mo Benavides, Luis Morales y 
Héctor Huerta (este último en 
intercepción de 30 yardas), cada 
uno, les permitió mantenerse en el 
liderato al derrotar 33-22 a los 
Troyanos del CETIS 56, quienes en 
las tres primeras fechas no habían 
permitido anotación en contra. 

El otro líder de esta conferencia, 
Venados de la Universidad Autó
noma del Estado de Morelos, no 
tuvo piedad de los Demonios de la 
ENEP Aragón y les indilgó un es
candaloso 50-0, sobresaliendo las 
tres anotaciones en una conversión 

de ·Ornar Antonio Abud, quien de 
esta forma se consolida en el lidera
to de máximos anotadores de cir
cuito, con 60 puntos. También ano
taron por los morelenses Pablo 
González (ocho puntos), y con seis 
cada uno, Daniel Damián, Oswaldo 
Marcial e Iván de Sandosequi. 

Por su parte Los Angeles de Ojo 
de Agua se mantuvieron invictos, 
aunque con un punto menos que los 
líderes de la Conferencia Azul, al 
derrotar 14-6 a los Zorros del Insti
tuto Tecnológico de Querétaro, sie.n
do los artífices de la victoria Ofir 
Reyes y Arturo Sánchez al anotar en 
acarreos de tres y 28 yardas, respec
tivamente. Por los queretanos, el 
sublíderanotadorde laLUFA, Hugo 
Lira, fue quien anotó los seis puntos 
de su equipo, al devolver una patada 
de despeje de 56 yardas. 

Por lo que respecta a la Confe
rencia Oro, los Halcones del ITT 
ligaron su tercera victoria al derro
tar 36-19 a las Panteras del CCH 
Vallejo, destacando la actuación de 
Rafael Gómez, al anotar en acarreos 
de seis,cinco y 18 yardas, así como 
los seis puntos que registraron Julio 

César Ramírez al devolver'90 yar
das un kick off y el pase de 30 yardas 
de Ricardo Díaz a Gabriel Quiroz. 
Por los de Vallejo descontaron 
Arturo Galaviz con 13 puntos (dos 
anotaciones en carreras de 62 y ocho 
yardas y un extra) e Ismael Molina 
·en pase de 1 O yardas del mismo 
Galaviz. 

Los Toros Salvajes de la UACH 
bajaron al segundo puesto al per
der en casa 24-6 ante los Caballe
ros del CETIS 4, por quienes anotó 
Efraín Falcón en dos pases de cin
co y 27 yardas lanzados por Israel 
Velázquez, quien contribuyó tam
bién con una anotación en acarreo 
de tres yardas. 

Finalmente, Aztecas de la 
UDLAPuebla logró su primera vic
toria de la temporada al blari~uear 
26-0 a los Leones del CEBA, desta
cando la figura de A.drián Recio, 
quien conectó dos pases de anota
ción ·a Héctor Corrales y Alonso 
Sánchez de 31 y tres yardas, respec
tivamente. Asimismo, Corrales con
tribuyó con seis puntos en reversible 
de cuatro yardas, asf como Caleb 
Navarro en carrera de 16 yardas. • 

Los Halcones 

del Instituto Tecnológico 

de Toluca se quedaron. 

solos en el liderato de la 

Conferencia Oro 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Radio 
UNAM, por ¡nedio de la Dirección General de Actividades Deportivas 
y Recreativas. 
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 usted, que es el protagonista 
de este espacio radiofónico! 
Este sábado: ¿Hacia donde irá el deporte estudiantil de México? ... 
entrevista con el doctor El o y Márquez Ceniceros, nuevo presidente del 

Condde; en nuestra sección médica: VIH y Deporte (plática con el . 
doctor Jesús Negrete Sánchez); todo listo para el Campeonato Mundial 
de Triatlón y Duatlón Cancún 1995; Nominaciones de Goya Deportivo 
a los jugadores ofensivos y defensivos más valiosos de la Liga Mayor 
de la ONEFA en la semana ocho; resultados, análisis y pronósticos de 
la última fecha de temporada regular de la Conferencia Liga Mayor Y 
semifinales de la Conferencia Nacional; "Las calaveras" del deporte 
universitario por lvar Langle; y ... algo más. 
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naceta 
ENfr'DEPORTE 

César Zúñiga (con 

el ovoide) ha suplido 

en buenos términos 

a su compañero 

Mauricío Olmos y en 
el juego ante Potros 
Salvajes lo 

demostró al enviar 

tres pases de 

anotación, además 

de abrir la pizarra en 

este acarreo de 15 
yardas. 
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El sábado jugarán en calidad de visitantes 

Guerreros Aztecas y AguiJas Reales_ a 
semifinales 

L 
SANTIAGO iBÁÑEZ 

os equipos de Liga Mayor de 
las organizaciones Guerreros Azte
cas y Aguilas Reales de futbol ame
ricano de la UNAM se calificaron a 
semifinales de la Conferencia Na
cional 1995 de la ONEFA, al derro
taren los partidos de cuartos de final 
a los Potros Salvajes de la UAEMex 
y Cherokees por 34-20 y 10-7, res
pectivamente. 

Ahora, el próximO' sábado 4 de 
noviembre jugarán en calidad de 
visitantes ante los Lobos de la Uni
versidad Autónoma de Coahuila y 
los Borregos Salvajes del ITESM
CEM, con la convicción de realizar 
su mejor esfuerzo para llegar a la 
final y que ésta se v1sta de colores 
azul y oro. 

Cabe señalar que los equipos 
contendientes de la UNAM, en esta 
etapa de la Conferencia Nacional, 
hicieron lo suyo. Los Borregos de-

Gacela UNAM 

rrotaron por 40-14 a los Búfalos de 
Toluca y los Lobos 36-10 a los To
ros Salvajes de la UACH. 

Por lo pronto, Aguilas Reales 
enfrentará a Borregos en el campo 
sintético de e~tos últimos en su ins
talación rlel Lagci de Guadalupe, a 
partir de las 15 horas del próximo 
sábado 4 de noviembre. Por su par
te, Guerreros Aztecas viajará a 
S altillo para enfrentar a los Lobos el 
mismo día, pero a las 12 horas en el 
Estadio del Ateneo Fuente. 

Aguilas Reales vs Cherokees 

La escuadra que dirige el inge
niero Gustavo Esquive) Mañón 
tuvo que remar contra la corriente 
para obtener la victoria ante los 
Cherokees por 1 0-7, correspondien
do al equipo universitario irse arri
ba en el marcador en el primer cuar
to por 3-0, cuando Luis Canseco 
conectó un gol de campo de 30 
yardas. 

Sin embargo, errores de la de
fensiva de Aguilas Reales al come
ter un foul personal al paleador y 
una interferencia a -un receptor ene
migos propiciaron la anotación de 
Cherokees en un pase de 13 yardas 
de Enrique Ruiz a Filiberto Trini
dad y el extra de Alfonso Gil para 
poner el 7-3. 

Pero faltaba lo mejor y la actua
ción sobresaliente del perímetro de 
la Parvada del Pedregal, encabe
zado por Luis Jairzinho García y 
Jesús Apache Medina, permitió a 
este último interceptar un pase de 
Enrique Ruiz para devolverlo 36 
yardas hasta las diagonales y mar
car la diferencia final del encuentro 

por 10-7, con el extra de Canseco. 

Guerreros Aztecas vs Potros 
Salvajes 

Por su parte la Tribu del Pedre
gal, que encabeza el doctor Julio 
González Gómez, después de un 
inicio titubeante tuvo carácter ne
ces.ario para sobreponerse e impo
ner condiciones ante los Potros 
Salvajes de la Universidad Autó
noma del Estado de México y de
rrotarlos por 34-20. 

Fueron los Guerreros los prime
ros en anotar en el primer cuarto por 
conducto de César Zúñiga, quien en 
una "encuerada" por el lado dere
cho de 15 yardas, los puso arriba 7-
0 con el extra de Marco Antonio 
Olivera. La respuesta no se hizo 
esperar por parte de los m ex iquenses 
y en un pase rolado pór el lado 
derecho de siete yardas de Noé Bau
tista, José Alfred_o M alindo empató 
el marcador a siete puntos con el 
extra de José Luis Estrada. 

En el segundo cuarto el líder 
corredor de la Conferencia Nacio
nal, Edgar Pulido, penetró por el 
centro en carrera de una yarda el 
endzone d~ los Potros para recu
perar la ventaja 14-7 con el extra 
de Olivera. Antes de finalizar la 
primera mitad los Guerreros 
incrementaron su ventaja a 20 con 
el primer pase de anotación .de 
Zúñiga al conectar 33 yardas su 
envío con Julio César Jasso. 

En el tercer culj.l'to se acercaron 
los Potros en una resbalada iz
quierda de 13 yardas de José Luis 
Estrada, quien falló el punto extra 
para colocarse el 20-13. Sin em-



Los Pumas en el Grupo 111 
J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. Pts. 

León 10 5 3 2 20 14 18 
Cruz Azul 10 4 5 1 19 9 17 
Pumas de la UNAM 10 3 4 3 14 11 13 
Monterrey 10 2 4 4 13 15 10 

Resultado anterior: Pumas O, Veracruz 1 (Antonio Carlos Santos). 

Siguiente juego: contra el Toros Neza, el próximo domingo (12 horas) en el 
Estadio de la Ciudad Universitaria. 

Probable alineación: Sergio Bernal; Israel López, David Oteo, Claudia. Suárez 
y Miguel Angel Carreón; Mike Sorber, Bra.ulio Luna o Roberto Depietri, 
Antonio Sancho y Vicente Nieto; Marco Antonio de Almeida y Rafael Garcfa. 

Anotadores en el torneo: Luna, 3; De Almeida, García y Nieto, 2; Arturo 
Alvarez (Puebla), autogol en el juego de la octava fecha; Depietri, López, 
Sorber y Suárez, un tanto. 

Goleo por equipos; octavo lugar con 14 anotaciones. 

Este fm de semana, Sem1fínales de la Conferencia Nacional 

ULTIMA OPORTUNIDAD DE CALIFICAR PARA CONDORES Y OSOS 

TABLA DE POSICIONES (FECHA 8) 
CONFERENCIA LIGA MAYOR 

bargo, en el último cuarto se registró el segundo 
pase de Zúñiga al enviar 23 yardas el ovoide a 
manos de Julio César Jasso que, aunado al extra 
de Olivera, puso la pizarra en 27-13. 

Los Potros reaccionaron a consecuencia de 
un intercepción que le hizo a Zúñiga el esquinero 
José Angel López, para que inmediatamente 
Noé Bautista·conectara un pase de 30 yardas a 

Miguel Muño~ para acercarse.27 -20 con el extra 
de Estrada. 

Finalmente, y cuando los mexiquenses bus
caban detener a la ofensiva de sus contrarios, 
Zúñiga hizo bueno su tercer pase de anotación 
al en contar solo a Fernando Tapia en una trayec
toria de 65 yardas efectivas y dejar el final34-20 
con el extra de Olivera. • 
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