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E llnstitutodeGeografiainauguró 
ayer las instalaciones del Labo

ratorio de Observ¡¡ción de la Tierra, 
primero de su tipo en México.' Para 
ponerlo en marcha recientemente ad
quirió la antena de recepción de imáge
nes del satélite tipo High Resolution 

~ Picture Transmission de la National t Oceanographics and Atmospheric 
~ Administration. Con ella será posible 
:!J observar imágenes de la evolución de 
~ un fenómeno natural determinado va
~ rias veoesal día, sea terrestre u oceánico, 
1 para poder estudiar su dinámica y pre
~ decir situaciones peligrosas. La antena 
, ~ cubre todo el territorio nacional y, prác-

~onnede(aoriaCon~~ 

En 1995, eiT allerCoreográfico 
festejó sus 25 años con la 
puesta en escena de 12 obras 
Ll 22 

tioamente · toda la región de 
Centroamérica y del Caribe. Hacia el 
norte abarca la parte centro-este de Es
tados Unidos hasta la región de los 
Grandes Lagos, en la frontera con Ca
nadá La: puesta en marcha de este labo
ratorio obedece a la necesidad de aten
der diversos proyectos en desarrollo, 
pues los datos que anteriO!lllente se 
obteníán de otras estaciones receptoras 
no contaban con la resolución máxima 
o con la continuidad y calidad requeri
das. Además, ninguna de ellas propor
cionaba infoonaciones a través de una 
red a otros centros de investig¡¡ción, 
como ahora ocurrirá. 

LaUNAMtrabajaen 
forjar una cultura 
en protección civil 

e onaccionescomolarecientefir
made convenio con la Universi

dad Politécnica de Valencia, cuyo ob
jetivo es fomentar la cooperación cien
tífica y tecnológica para el desarroUo 
académico en materia de protección 
civil, la UNAM confirma su preocupa
ción por fajar una cultura en esa mate-

l ria Otro ejemplo de ello es su participaª ción en el Tercer Congreso Nacionnl. 
! de Universidades en Protección Civi~ 
~ que tuvo lugar en Puebla 
u: Ll 6y7 
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Inauguró Geograf~a el primer Laboratorio 
de Observación de la Tierra en México 

w estación cuenta con una antena ~e recepción de imágenes del 
satélite tipo High Resolution Picture Transmission que permitirá 
hacer observaciones, con mayor nitidez, de fenómenos climatológicos 
y atmosféricos, así como de la superficie del planeta 

L RAúL CoRREA v GuADALUPE LuGo 

a posibilidad de observar imá- no so, coordinador de la Investiga-
genes de la evolución de un fenóme- ción Científica; Román Alvarez 
no natural determinado varias veces Béjar, director del IG, y Antonio 
al día, sea terrestre u oceánico, per- Peña, titular del Instituto de Cien
mite estudiar su dinámica y predecir cias del Mar y Limnología(ICML), 
situaciones peligrosas; para ello es permitirá recibir imágenes saté-
indispensable contar con una esta- litales de gran nitidez con las cuales 
ción terrena de recepción de datos. los especialistas podrán contar con 

Con este propósito, el Instituto información climatológica y atmos-
de Geografía (IG) adquirió recien- férica; de la superficie terrestre -
temente una antena de recepción vegetaciónybosques-,ydelosocéa
de imágenes del satélite tipo High nos, así como monitorear volcanes 
Resolution Picture Transmission en actividad como el Popocatépetl y 
(HRPT) de la National Oceano- el Colima. 
graphics and Atmospheric Admi- El doctor Alvarez Béjar consi-
nistration (NOAA), que se encuen- deró que se trata de una herramien-
tra en el Laboratorio de Observa- taque la UNAM pone al servicio 
ción de la Tierra -primero en su de investigadores interesados en 
género en nuestro país-, inaugura- la materia,, tanto de la institución 
do ayer en esa dependencia uni- como de la República y del Ex-
versitaria, desde donde es posible tranjeró, "que nos permitirá con-
cubrir el territorio nacional y, prác- vertimos en un centro de distribu-
ticamente, toda la región de ción de imágenes". 
Centroamérica y del Caribe. Hacia 
el norte abarca la parte centro-este Características y Funci611 del 
de Estados Unidos hasta la región Laboratorio 
de los Grandes Lagos, en la fronte
ra con Canadá. 

El laboratorio, inaugurado por 
Jos doctores Gerardo Suárez Rey-

En entrevista, el doctor Rornán 
Alvarez Béjar, detalló algunas de 
1 as c&racterísticas del laboratorio, 

de su cobertura y recepción, así 
como de sus aplicaciones en pro
yectos que utilizan imágenes de 
satélites. 

. Explicó que la nueva estación 
del IG posee, además de la antena 
rastreadora, un receptor-deco
dificador de las señale~ y una esta
ción de trabajo con suficiente alma
cenaje en disco y memoria RAM. 
Con este equipo se reciben, proce
san y archivan las imágenes de los 
datos recibidos. 

Asimismo, cuenta con un re
ceptor de transmisores directos de 
datos ambientales, capaz de captar 
la información proveniente de tres 
detectores: un radiómetro de pertil 
atmosférico, otro que capta imáge
nes de la superficie terrestre, y un 
sistema que colecta y retransmite 
los datos obtenidos por medio de 
otros detectores que se encuentran 
sobre el planeta. 

Pasa a la página .4 
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Beneficio para diversas 
dependencias 
universitarias 

El geógrafo Roberto 

Bonifaz. encargado del 

Laboratorio de Observación 

de la Tierra, explicó que 

para el equipamiento de esa 

nueva área de/Instituto de 

Geografía, adquirido en 

1994 con un costo 

aproximado de ocho mil 

dólares, se contó con la 

participación de/Instituto de 

Ciencias del Mar y 

Limnología. 

Consideró que con esta 

infraestructura no sólo se 

verán beneficiados los 

institutos involucrados en/a 

constitución de/laboratorio, 

sino también podrán 

utilizarla el Centro de 

Ciencias de la Atmósfera, la 

Dirección General de 

SerVicios de Cómputo 

Académico y otras 

dependencias de la UNAM, 

así como las instituciones de 

educación superior 

interesada:¡. en la materia. 

Dijo que contar con/os 

datos "crudos" significa, en 

un principio, independencia 

y una mayor riqueza en 

cuanto al tipo de 

información recibida. 

Roberto Bonifaz, Román 
Alvarez y Gerardo Suárez. 
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La información 

obtenida por medio 

del laboratorio será La puesta en marchá de este más importantes que utilizan la imá- desde hace varios años en Baton 
laboratorio en México obedece genes de los detectores A VHRR, Rouge; su huella de cubrimiento se 

de gran utilidad en a la necésidad de atender,diver- añadió el investigador. traslapa con la estación del IG en un 

las investigaciones sos proyectos de investigación Por medio de este laboratorio, área de mutuo interés que incluye -en desarrollo. Durante algunos agregó Alvarez Béjar, también se todo el territorio mexicano y la par-
acerca de la sequía años, explicó el doctor Alvarez podrá observar la formación y ha- te centro-este de Estados U nidos, 

y la desertificación, 
Béjar, varios grupos en nuestro país cer el seguimiento de los huraca- así como el Golfo de México y parte 
han contado con estaciones recep- nes en el Golfo de México, el Ca- del Caribe". 

así como en los toras de datos Advaoce Very High ribe y el Pacífico Mexicano, y así Dijo que esa institución ha propor-
Resolution Radiometer (A VHRR), estimar el riesgo en las zonas donado imágenes al IG desde hace 

estudios en torno a incluyendo al propio Instituto de costeras del país. casi dos años, incluyendo las corres-

la detección de 
Geografía. El estudio de la nubosidad y de pondientes a la erupción del v~lcán 

No obstante, añadió, los datos la precipitación pluvial se verá enri- Popocatépetl ocurridael21 dediciem-

incendios rurales y no tenían la resolución máxima de quecido con esta tecnología que bre de 1994, las cuales permitieron 
1.1 kilómetros, o no contaban con la permite, en combinación con las una rápida evalúación del riesgo vol-

la vigilancia de los continuidad requerida y la calidad aproximadamente tres mil estado- cánico, y fueron de gran ayuda en la 

volcanes activos en 
necesarias. Además, ninguoa de es- nes meteorológicas del país, hacer aplicación de acciones para proteger a 
tas estaciones proporcionaba sus in- evaluaciones y predicciones de es- la población, puestas en marcha por el 

el territorio nacional, formaciones a través de una red a tos fenómenos. Centro Nacional de Prevención de 
otros centros de investigación. Explicó que para su estudio el Desastres. 

y sus posibles Con este laboratorio, destacó el país se ha dividido en 28 regiones Entre las ventajas que represen-

efectos sobre zonas 
especialista,' se podrá observar la climatológicas y mediante ellabo- ta tener dos estaciones de recepción • superficie del territorio nacional, ratorio será posible investigar los cubriendo un área de interés común 

habitadas varias veces al día, incluyendo los cambios meteorológicos en combi- destaca la de asegurar la continui-
mares, a fin de poder describir .una nación con datos de temperatura, dad de las observaciones, evitando 
serie de fenómenos que ocurren vientos, nubosidad Y ..Precipitación, que las interrupciones de adquisi-
cotidianamente, como la evolución entre otros. ción por mantenimiento o avería se 
estacional de la vegetación y sus El doctor Román Alvarez seña- traduzcan en falta de información, 
implicaciones con el cambio global, ló que la información obtenida por esto a su vez ha llevado a un progra-
así como el cálculo de variaciones 'medio del laboratorio será de gran ma de colaboración entre las dos 
en la biomasa y la generación de utilidad en las investigaciones acer- instituciones. 
gases de invernaqero. ca de la sequía y la desertificación, En sus oficinas del instituto el 

Todo el espectro climatológico así como en los estudios en torno a doctor Román Al varez informó que 
y meteorológico, que involucrane- la detección de incendios rurales y el vínculo de comunicación entre 
cesariamente el movimiento de las la vigilancia de los volcanes activos las dos estaciones es Internet, en 
nubes, Jlegad~ de masas polares y en el territorio nacional, y sus posi- donde se describen los aspectos de 
nortes, se podrá observar de un bies efectos sobre zonas habitadas. frecuencia de adquisición de imá-
solo golpe con las imágenes del genes, la selección directa de las 
satélite High Resolution Picture Colaboración de la Universidad áreas en estudio, la codificación y el 
Transmission. El seguimiento de de Louisiatza con el IG archivo. 
los procesos oceanográficos de 
transporte de tipo anticiclónico y La Universidad Estatal de Los Satélites High Resolutio11 -de plumas, de descargas de ríos en Louisiana, comentó el doctor Picture Transmission 
el Golfo de México, es de suma Alvarez Béjar, es una de las seis 
importancia para determinar el m o- universidades estadunidenses que La serie de satélites de la NOAA 
vimiento y regeneración de sus cuenta con laboratorios sirni lares. proporciona frecuentemente infor-
aguas, y es otro de los procesos Se trata del Earth Sean, que "opera mación /acerca de la superficie a 
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Aurora Amaiz Amigo, servidora devota de la 
enseñanza y la actualización del derecho 

Ell4 de diciembre del año pasado el Consejo Universitario designó profesora 
emérita a esta académica de In. Facultad de Derecho; españoln. transterrada 
que llegó a México luego del fin de In. Guerra Civil, continuó sujoT71UlCión en 
1n.s auln.s de. In. UNAM, donde ha impartido su cátedra con dedicación 

L liLIANA MANCERA 

a ejes tacada aportación de los 
españoles republicanos llegados a 
nuestro país tras el fin de la Guerra 
Civil no sólo ha sido fructífera en 
Jos terrenos de la historia y la litera
tura, sino también en el cultivo del 
derecho. Tal es el caso de la doctora 
Aurora Arnaiz Ahúgo, designada 
profesora emérita de la Facultad de 
Derecho (FD) por el Coosejo Uni
versitario, el 14 de diciembre del 
año pasado. 

La profesora Arnaiz Amigo, 
quien obtuvo el doctorado Mercan
til por la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles Miguel de Unamuno, 

en Bilbao, España, al ingresar a· 
nuestro país continuó su formación 
académica en la UNAM, a nivel 
licenciatura y d9ctorado. 

Educadora, servidora devota de 
la enseñanza y la actualización, la 
profesora emérita de la FD imparte 
dos asignaturas en esta dwenden
cia: Teoría General del Estado y 
Derecho Constitucional. 

Con pasión, la doctora Arnaiz 
Amigo comentó en entrevista para 
Gaceta UNAM que es estricta con 
sus alumnos porque ella les exige 
que aprendan más allá de lo funda
mental: desde el principio les ense
ña a emplear el lenguaje técnico
jurídico, a fin de que lo utilicen 

través de sus detectores A YHRR. 
Estos satélites, que se encuentran 
a 860 kilómetros sobre la superfi
cie terrestre, tienen periodos 
orbitales de 102 minutos, durante 
los cuales la Tierra gira 28.8 gra
dos sobre su propio eje, lo que 
permite hacer la cobertura de cual
quier lugar de la tierra cuatro ve
ces al día, aproximadamente a la 
misma hora solar. 

Para Aurora 
Amaizala 
Constitución 
Política le falta 
un capítulo que 
esté dedicado 
especialmente a 
los derechos y 
obligaciones de 
la familia. 

adecuadamente en la práctica pro
fesional. 

La instrucción que reciben sus 
estudiantes es precisa, y busca que 
con el mínimo de tiempo posible 
obtengan el máximo resultado en 
sus estudios. Es maestra de peque
ños grupos, pero su relación con 
qt¡ienes asisten a sus clases es de 
toda la vida. 

Para lá profesora emérita los 
maestros de esta casa de estudios 
tienen la obligación de no sólo for
mar al alumno en el conocimiento 
de la materia, sino también en el 
espíritu universitario, en la respon
sabilidad. 

El área de observación por me
dio del satélite es de dos mil 800 
kilómetros, mil400 a cada lado de la 
trayectoria subsatelital. A lo largo 
de ella la adquisición de datos se 
efectúa en una longitud máxima de 
cinco mi1400 kilómetros, explicó el 
investigador universitario. 

Sin embargo, agregó el doctor 
Alvarez, las estaciones de recep
Ción pueden tener problemas en su 

Como presidenta honoraria y 
cofundadora de la Procuraduría Fe
menina de lo Familiar, la doctora 
Arnaiz Amigo se ha interesado en 
nuestra Constitución Política, "ya 
que -según su opinión- le falta un 
capítulo que esté dedicado especia]: 
mente a los derechos y obligaciones 
de la familia. 

"Los padres tienen el deber de 
ofrecer un hogar respetable; a ellos les 
atañe la responsablidad de educar a 
sus hijos, porque ésta se imparte en el 
hogar y la instrucción se le da en los 
medios académicos", comentó. 

Pasa a la página 6 

sistema y, esporádicamente, pe
riodos de mantenimiento durante 
los cuales no hay recopilación de 
datos. "Para mitigar los efectos de 
estos periodos hemos conveni
do -el Laboratorio de Observa
ción de la Tierra del IG, y el 
Earth Sean- en apoyarnos mu
tuamente, intercambiando in
formación, vía Internet, cuando 
esto sea requerido". • 

Gaceta UNAM 
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Desde 194lla 
Universidad Nacional 
otorga el emeritazgo 

Desde 1941 la Universidad 

Nacional otorga la categoría 

de m¡Jestro o investigador 

emérito a destacados 

miembros de su personal 

académico que han realizado 

u~a obra de valía 

excepcional y han prestado 

servicio a la institución 

durante cuando menos 30 

años. 

En la trascendencia de su 

labor se encuentra la esencia 

de esta casa de estudios; a 

ellos corresponden las más 

diversas manifestaciones 

filosóficas y científicas del 

quehacer universitario, y 

han sido pilares, todos, de la 

e ciencia, el arte y la 

~ tecnología, tanto en México 

! como en el extranjero, 

~ contribuyendo a conformar 

nuestra cultura, identidad y 

a 1,~ nuevas generaciones. 

Los catedráticos de la 

Facultad de Derecho (FD) 

que han sido distinguidos 

como profesores eméritos 

son Ignacio Burgoa 

Orihuela, Fernando 

Castellanos Tena, Raúl 

Cervantes Ahumada, Antonio 

Martínez Báez. Andrés Serra 

Rojas, Ignacio Galindo 

Garjias, Celestino Porte 

Petit y Aurora Amaiz Amigo. 

18 de enero de 1996. O 5 
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LaUNAMha 
desarrollado 
programas con 
diferentes instituciones 

.. 
En la UNAM la protección 

civil es un tenw de gran 

importancia. Por ello, se Izan 

desarrollado progranws 

diversos en la nwter.ia y con 

diferentes instituciones, 

como el acordado con la 

Secretaría de Gobernación 

en junio de 1995. 

En el Progranw Bianual de 

Trabajo 1995-1996 UNAM

SG se establecen las 

acciones de cooperación 

técnica y científica en 

materia de seguridad y 

protección civil, con el 

objetivo de conjugar 

esfuerzos para avanzar en la 

prevención y mitigación de 

desastres, así como crear 

una cultura al respecto. 

El acuerdo entre la UNAM y 

la Universidad Politécnica 

de Valencia se ennwrca a su 

vez en el Convenio General 

de Colaboración Académica, 

Científica y Cultural, 

firmado el JI de agosto de 

1993; en él se establecen los 

lineamientos generales de 

colaboración para 

desarrollar progranws de 

interés mutuo en la docencia, 

investigación y difusión de la 

cultura, y en el que se 

incluye una cláusula qu~ a 

su vez establece el convenio 

en materia de protección 

civil. 

Aurora Amaiz Amigo, ... 

Viene' de la página 5 
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Se establece intercambio en materia de 
protección civil con la Universidad de Valencia 

El convenio -que se firmó en diciembre del año pasado- compr~nde 
investigaciones conjuntas; la participación de académicos en coloquios, 
simposios y cursos especiales, así como la elaboración del proyecto del 
Colegio o Escuela Nacional de Protección Civil en México 

L LAURA ROMERO 

a Universidad Nacional Au
tónoma de MÚico y la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV), Es
paña, firmaron un convenio a fin de 
fomentar la cooperación científica 
y tecnológica en el campo académi
co y de formación de recursos bu
manos en el área de protección civil. 

En el acto, efectuado el 12 de 
diciembre en el piso 12 de la Torre 
de Rectoría, el .licenciado Rafael 
Cordera Campos, secretario de 
Asuntos Estudiantiles de la UNAM, 
explicó que a partir de esa fecha y 
durante cinco años tendrá vigor este 
acuerdo que refuerza la voluntad de 
ambas instancias por intercambiar 
apoyos en el terreno de la investiga
ción y la docencia· en esa materia. ' 

Asimismo, puntualizó que la 
protección de los ciudadanos es una 
tarea que deben desarrollar, ade
más del gobierno, las universidades 
y la sociedad civil en general. 

Durante la ceremonia, el rector 
José Sarukbán manifestó la inquie
tud por la preparación de la ciuda
danía ante eventos naturales que 
pueden causar daños severos y pér
dida de vidas humanas, despertó el 
interés de los universitarios de con
tribuir primero dentro de la propia 

Para la doctora Amaiz Amigo es 
fundamental que exista la Procura
duría Laboral para las mujeres, por
que éstas s~ encuentran despro
tegidas en nuestra sociedad. 

La presidenta honoraria y asesora 
emérita del Colegio de Abogados de 
México dijo que la Procuraduría Fa
miliar surgió en Suecia como un orga
nismo ligado al medio oficial, pero sin 
ninguna relación con los sindicatos; la 
instancia se creó en ese país al hacerse 
conciencia, como se hizo en otras par-

GacetaUNAM 

comunidad y luego con el resto de la 
sociedad, para ganar más conoci
miento y experiencia en materia de 
protección civil. 

Agregó que este convenio pro
piciará la retroalimentación de ideas 
y experiencias en la protección ci
vil, aspecto que siempre ha trabaja
do·nuestra casa de estudios, particu
larmente a raíz de los terremotos de 
1985 en México. ., 

La Universidad, -dijo, también 
cuenta con un área de investiga
ción en ingeniería sísmica, en don
de se han tenido avances, no sólo 
para los universitarios, sino para el 
gobierno de la ciudad y del país. 
Esta, concluyó, es una de las for
mas en que la UNAM se vincula 

tes del mundo, de que el trabajo de la 
mujer no es valorado. 

Amaiz Amigo precisó que es 
necesario modernizar nuestra de
mocracia sobre la base del pluri
partidismo, pero siempre por la vía 
de la ley. Una oposición de voces 
únicamente no interesa sino una que 
construya y que tenga un programa 
convincente; esa es la labor del de
recho. 

De su vasta obra publicada des
tacan algunos libros y tratados como 

con la sociedad. 

Rafael 
Cordera, José 
Sarukhán y 
José Luis 
Montalva. 

En el convenio se establecen, 
entre otras actividades, investiga
ciones conjuntas; intercambio de 
personal académico para participar 
en coloquios, simposios y cursos 
especiales de corta duración; la ela
boracióÓ del proyecto del Colegio o 
Escuela Nacional de Protección Ci
vil en México; intercambio de in
formación y publicaciones, así como 
de especialistas, técnicos y estu
diantes. 

Signaron el documento el doctor 
José Sarukhán y el licenciado Ra
fael Cordera Campos, y por la UPV 
el doctor José Luis Montalva Conesa, 
director de la Escuela de Arquitec
tura Técnica de Valencia. • 

Ciencia Política, Estructura del 
Estado, Licenciatura Constitucio
nal, Ciencia del Estado, Feminis
mo y Femineidad y El Estado y sus 
Manifestaciones Institucionales.. 

Como amante de la literatura 
admira a los clásicos de Latino
américa. Entre sus escritores favo
ritos se encuentra Gabriel García 
Márquez, y considera como figura 
filosófica-política a Octavio Paz; 
Alfonso Reyes tien~ para ella un 
valor universal. • 



El aporte científico de los centros de educación 
superior, básico en la prevención de desastres 

En Puebla se llew? a cabo el Tercer Congreso Nacional de Universidades 
en Protección Civil, que tuvo el propósito. de favorecer lp. interrelación 

entre los centros educativos que trabajan en está materia desde la 
perspectiva de las ciencias, los programas ac~émicos y la tecnología 

B GUADALUPE LUGO 

ajo el lema Vinculación Uni

versidad-Sociedad y con el propó
sito de favorecer la interrelación 
del trabajo realizado por las institu
ciones de educación superior en 
materia de protección civil desde la 
perspectiva de las ciencias, los pro
gramas académicos y la tecnología 
desarrollada, se realizó el Tercer 

Congreso Nacional de V,niversi

dades en Protección Civil durante 
los días 6, 7 y 8 de diciembre en la 
Benemérita Universidad Au'tóno
ma de Puebla (BUAP). 

En la ceremonia inaugural del 
congreso, organizado por la UNAM, 
la BUAP, el Sistema Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, el gobierno del esta
do de Puebla, el Departamento del 
Distrito Federal y la Asociación 
Nacional de Universidades e Insti
tuciones de Educación Superior, el 
licenciado Manuel Bartlett Díaz, 
gobernador de Puebla, señaló. qu.e 
en la actualidad la protección civil 
es una actividad nacional que cuen
ta con metas precisas y con una 
amplia participación social. 

Al respecto el licenciado Bartlett 
Díaz y el rector de la B UAP, maes
tro José Doger Corte, consideraron 
que los aportes científicos y tecno
lógicos de las instituciones de edu
cación superior en materia de pro
tección civil son de enorme tras
cendencia para el fortalecimiento 
de la lucha que la sociedad mexica
na ha emprendido para la salva
guarda de los habitantes. 

Bartlett Díaz señaló que desde el 
planteamiento de la necesidad de una 
nueva organización más amplia "se 
pensó en la oportunidad de contar con 
el apoyo de la investigación y de la 
acumulación del conocimiento en tor-
no de estos fenómenos". 

No se trata únicamente de reac
cionar de man.era improvisada, sino 
"es necesario ir al est~,~dio y a la 
profundización de estos problemas 
para que la defensa civil sea mucho 
más acabada", agr~gó. 

Compromiso co11 la Educació11 

El director de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación, 
ingeniero Enrique Goni:ález Isunza, 
consideró que la protección civil 
debe ser un compromiso y esfuerzo 
para integrar y formar por medio de 
la educación. "Sólo mediante ésta 
se puede lograr que la población 
adquiera la responsabilidad de asi
milar una actitud favorable a la 
autoprotección". 

Ante el secretario general ejecu
tivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUlES), 
maestro Carlos Pallán Figueroa, y 
de los licenciados Rafael Cordera 
Campos, secretario de Asuntos Es
tudiantiles y Jorge Méndez Duarte, 
director general de Protección a la 
Comunidad, subrayó que la partici
pación de las instituciones de edu-

cación superior en ese congreso 
"demuestra la voluntad de forjar 
una cultura de protección civil, la 
cual principia con la convicción de 
generar acciones de prevención al 
interior, incluso, de nuestro propio 
hogar". 

González lsunza reiteró que el 
avance tecnológico se ha converti
do en elemento indispensable para 
soportar las acciones de protección 
civil, "de ahí que las instituciones 
de educación superior tengan la no
ble responsabilidad de poner al ser
vicio de la sociedad y de las depen
dencias gubernamentales sus estu
dios, experiencias y logros científi
cos para preservar al hombre y su 
entorno". 

El maestro Doger Corte indicó, 
a su vez, que casi dos tercios de las 
entidades federativas han experi
mentado la amenaza o la acción qe 
algún desastre. "Hechos que para la 
sensibilidad é imaginación no son 
número, sino sensación de peligro 
que penden sobre la cabeza áe los 
mexicanos". 

La prevención contra el desas-

Pasa a la página 8 
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La Red de Estudios 
Interdisciplinarios 

La Red Mexicana de 

Estudios lnterdisciplinarios 

para la Prevención de 

Desastres obedece a la · 

revolución que se opera a 

nivel nacional· e 

internacional en las formas 

de crear, difundir y 
;eproducir conocimientos 

para la toma de decisione,s 

en políticas públicas. 

Es presidida por el Instituto 

de Investigaciones Sociales 

de la UNAM y entre los 

principales promotores 

universitarios se encuentran 

la Dirección General de 

. Protección a la Comunidad, 

los institutos de Geografía y 
de Investigaciones 

Económicas, las facultades 

de Arquitectura y Psicología, 

así conw el Instituto de 

Geología. 

Otros organismos que 

integran esta red son la 

Comisión para la Prevención 

de Emergencias de la 

Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidades 

Xochimilco y Azcapotzalco; 

el Centro de Ciencias de 

Sinaloa; la Universidad de 

Colima, y el Centro 

Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades de 

la Univemdad de 

Guadalajara. 

. Asimismo, la conforman el 

Centro Universitario de 

Prevención de Desastres 

Regionales de la 

Universidad Autónoma de 

Puebla; la Universidad 

Iberoamericana, sede 

México, y la Asociación 

Mexicana de Profesionales 

en Prevención de Desastres y 
Protección Civil. 
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El aporte científico ... 

Viene de la página 7 

El tipo de 

construcciones que 

en México 

representa mayor 

riesgo para los 

habitantes es la de 

marcos de concreto 

armado, pues en 

caso de 

derrumbarse no 

existe tecnología 

alguna que permita 

realizar rescates de 

personas atrapadas 

a pesar de que se 

cuente con perros 

entrenados o 

grupos de 

voluntarios para 

localizar a los 

sobrevivientes 
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tre, añadió, es una función del desa
rrollo económico. "Si se tiene poco 
dinero para ello, esa será mínima. 
Sin embargo, no vale la pena en
frentar los desastres al margen del 
progr-eso tecnológico". 

En materia de prevención, seña
ló, muchos de los aparatos comple
jos y costosos así como los recursos 
físicos utilizados en Jos países desa
rrollados pueden resultar inalcan
zables para el nuestro, no obstante 
"en conocimiento técnico de un gran 
número de procesos los recursos del 
país no parecen andar tan mal". 

Por otra parte, consideró que 
dada la vulnerabilidad de la pobla
ción es necesario ahondar, "con se
riedad y dedicación, en la relación 
entre la diagnosis física y la logístka 
de la prevención del desastre". 

En la medida en que esa relación 
avance, concluyó, no sólo sabremos 
cómo, dónde y cuál será el próximo 
desastre natural, también podremos 
dar a la población -con eficiencia y 
oportunidad- las instrucciones pre
cisas que le ayuden a salvarse de él 
y la información que les permita 
conocer Jos esfuerzos que en lama
teria se realizan en México. 

Deformada la Realidad de los 
Desastres 

En su conferencia magistral el 
doctor Cinna Lomnitz, investiga
dor del Instituto de Geofísica, con
sideró que en el campo de la pre
vención de desastres "no todo es 
miel sobre hojuelas . Especí
ficamente en el aspecto de protec
ción civil existen críticas severas 
de parte de algunos sectores de la 
sociedad: la principal de ellas 'es 
que determinados países tienden a 
crear intereses propios que defor-
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man la realidad de Jos desastres". 
En este sentido, el investigador 

universitario señaló que a pesar de 
la respuesta de la población después 
de Jos sismos de 1985 en la ciudad 
de México y del de Kobe, Japón, 
ocurrido en enero de 1995, se habló 
mucho más de la contribución del 
exterior que de la participación de la 
sociedad civil. 

Asimismo explicó que los orga
nismos internacionales consideran, 
casi por unanimidad, que después 
de Jos primeros tres días de ocurrida 
una catástrofe, la población tiene 
que confiar en sus propios recursos. 

Construcciones de Riesgo 

Señaló que el tipo de construc: 
ciones que en México representa un 
mayor riesgo para los habitantes es 
la de marcos de concreto armado, 
pues en caso de derrumbarse no 
existe tecnología alguna que permi
ta realizar rescates de personas atra
padas a pesar de que se cuente con 
perros entrenados o grupos de vo
luntarios para localizar a los sobre
vivientes; las labores de rescate en 
estas condiciones son difíciles. 

"Espero que lleguemos a desa
rrollar tecnología que nos permita 
realizar rescates en ese tipo de cons
trucciones. Sin embargo, lo ideal 
sería llegar a construir edificaciones 
sólidas que no se caigan durante Jos 
sismos." 

Por otra parte explicó que 
los desastres sísmicos más re
cientes han ocurrido, sin excep
ción, en suelos blandos como 
los de la ciudad de México, la 
bahía de San Francisco y Kobe. 
En este último caso la falla que 
ocasionó el sismo cruza la ciu
dad pero la parte dañada se en-

cuentra localizada a un costado 
de los terrenos de ese tipo. 

En la parte donde está el suelo 
más firme las estructuras no su
frieron daños, Jo que significa que 
el problema no es estar cerca de la 
falla sino ,asentados sobre terre
nos blandos. 

Existen numerosas pruebas so
bre las propiedades del lodo. Sa
bemos cómo reacciona, pero aún 
no se entiende el tipo de onda que 
produce y ni cómo diseñar Jos 
edificios para que no se caigan, 
señ,aló el investigador. 

El sismo de Colima ocurrido en 
octubre de 1995, el más grande en 
nuestro país después del terremoto 
de 1985, pudo haber ocasionado un 
desastre mucho mayor. Aproxima
damente cada 60 años podrían pre
sentarse sismos en esa misma zona, 
"sé que no será en forma regular ya 
que el próximo puede ser rriañana y 
otro dentro de 120 años. No obstan
te se espera un movimiento telúrico 
considerable en la costa de Guerre
ro, y sucederá tarde o temprano", 
puntualizó. 

No es posible predecir los tem
blores. "Lo único que sí sabemos es 
que en caso de ocurrir un sismo con 
magnitud de ocho grados en la es
cala de Richter, en la costa que va 
de Colima hasta Oaxaca, el Distrito 
Federal se verá afectado sin impor
tar donde se localice la zona 
epicentral", concluyó.• 

• 



Los estudios del concepto de universidad 
reflejan ·la internacionalización del saber 

Hugo Casanova, del CESU, al participar en el IV Foro de Investigación 
Educativa, dijo que las reflexiones en torno a la educación superior · 

proliferaron de manera significativa después de la Segunda Guerra Mundial 

y que éstas han mantenido un carácter preponderantemente filosófico 

E. PfA HERRERA 

n la actualidad las investiga
ciones que se realizan en México 
acerca del concepto de universidad 
tienden a reflejar la intemacio
nalización de los saberes, destacó el 
maestro Hugo Casanova, investiga
dor del Centro de Estudios sobre la 
Universidad (CESU), al participar 
en el IV Foro de Investigación Edu

cativa, que se llevó a cabo los pri
meros días del pasado diciembre en 
el Antiguo Palacio de Moneda. 

En tal sentido, añadió, en esta 

actividad en la que participaron la 
UNAM, por -medio de la Facultad 
de Estudios Profesionales (FES) 
Zaragoza, y la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Me
tropolitana (UAM), se estudia al 
conjunto universitario nacional, las 
instituciones que lo rodean, las uni
dades internas que lo conforman, 
los individuos que participan en la 
universidad, así como los procesos 
poüticos, socioeconórnicos y peda
gógicos que confluyen en ella. · 
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Asimismo, señaló, se analiza la 
amplia gama de vinculaciones entre 
los niveles internos de las institu
ciones, las relaciones interins
titucionales y las que existen entre 
la universidad y el Estado, y con el 
gobierno en concreto. 
· El maestro HugoCasanovaagre
gó que, al igual que en el campo 
internacional, se· distingue una 
dualidad de perspectivas de análisis 
en relación con la universidad. Por 
un lado, está la de quienes desde 
otros campos disciplinarios incur
sionan en su estudio y el de la edu
cación superior y, por el otro, la de 
aquéllos que van trazando un cuer
po conceptual el cual se consolida 
cada vez más. 

Subrayó también que para com-
. prender el desarrollo de los estudios 
en educación superior, incluidos los 
relativos ala universidad, es preciso 
considerar algunos antecedentes, 
principalmente en Estados Unidos 
y Europa. 

En este sentido, afirmó que las 
reflexiones que se han realizado 
acerca de la universidad, que en 
general han mantenido un carácter 
preponderantemente qiosófico, co
braron una creciente importancia a 
nivel internacional después de la 
Segunda Guerra Mundial. Princi
palmente en Estados Unidos y Gran 
Bretaña los estudios acerca de la 
educación superior proliferan de una 
manera significativa. 

"Surgen grupos y centros de in
vestigación que expresan el crecien
te interés de académicos de diversas 
especialidades para abordar de una 
manera sistemática los principales 
aspectos de la problemática univer
sitaria, y comienza a generarse un 

Pasa a la página 1 O 
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Indagar acerca de los 
problemas más relevantes 
en materia educativa, 
objetivo del foro 

Los objetivos del IV Foro de 
Investigación Educativa, que 

inauguró el maestro Enrique 

Aguirre Huacuja, secretario 

de Asuntos Académicos de la 

Facultad de Estudios 

Profesionales' (FES) 

Zaragoza, fueron indagar 

acerca de los problemas más 

relevantes en el ámbito 

educativo con respecto de la 

función social que 

representan en la 

construcción del 

conocimiento. 

Asimismo, analizar las 

tendencias .teórico

metodológicas de la 

investigación educativa y sus 

intercambios 

epistemológicos que 

provienen de diferentes 

tefritorios del conocimiento, 

así como realizar una 

reflexión colectiva que 

éstimule la participación y 
comunicación de los 

académicos a fin de 

recuperar experiencias e 

impulsar y fortalecer el 

desarrollo de investigaciones 

educativas. 

Otro de las metas del foro 

fue difundir los trabajos de 

investigación realizados en 

la educación media superior 

y superior. 
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Los estudios del... 
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Fue en los años 

cincuenta cuando 

don Lucio Mendieta 

y Núñez, primer 

director del Instituto 

de Investigaciones 

Sociales (liS), 

presentó un 

importante ensayo 

sociológico y u.n 

libro sobre la 

universidad, 

trabajos con los 

cuales quedó 

inaugurada una 

vertiente de 

investigación y s'e 

inició el estudio 

sistemático de esta 

institución 
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import~nte número .de publicacio
nes y encuentros que progresiva
mente logran plantear un nuevo cam
po de estudios en torno a la univer
sidad." 

Entre los factores que influye
ron para que dicho fenómeno ocu
rriera se encuentran la necesidad de 
formar personal ~ara la gestión y 
administración universitarias, las 
investigaciones de mercado que se 
realizaron en las instituciones de 
educación superior estadunidenses 
bajo la lógica competitiva para atraer 
estudiantes y un interés por las ca
racterísticas de los procesos de en
señanza-aprendizilje. 

En el terreno de las investiga
ciones de educación superior, agre
gó, es posible enmarcar dos grandes 
tendenc;ias. La primera incluye la 
suma de las investigaciones realiza
das en el seno de diversas discipli
nas humanísticas. La segunda plan
tea la necesidad de elaborar un cam
po teórico-conceptual específico. 

A partir de la década de los años 
setenta, y especialmente en los 
ochenta, el marco de estudio acerca 
de la temática educativa superior a 
nivel mundial se amplió de manera 
significativa y pasó al tratamiento 
de la diversidad de aspectos que 
conforman el campo universitario. 

Gaceta UNAM 

Hugo Casanova 
dijo que diversos 
campos 
disciplinarios como 
la pedagogía, la 
sociología, la 
ciencia política o la 
economía 
presentan 
aportaciones que 
ratifican el creciente 
interés por el 
estudio de la 
situación 

~ universitaria. 

l 
~ 
~ 

Es en este momento cuando se 
aborda la extensa gama de articula
ciones que se generan al interior de 
los diversos niveles de la educación 
superior, así como las vinculacio
nes de las instituciones educativas 
hacia el exterior. 

Diversos campos disciplinarios 
como la pedagogía, la sociología, la 
ciencia política, la economía o la 
administración pública, afirmó el 
maestro Casanova, presentan apor
taciones que ratifican el creciente 
interés por el estudio de la situación 
universitaria. 

La UNAM, Piollera ell 
Investigaci61l a Nivel Superior 

En el caso de México los estu
dios acerca de la universidad en 
torno a la educación superior, en 
especial han tenido paralelismo con 
las tendencias antes descritas. Lo 
que los caracteriza es la creación de 
la Universidad Nacional en 1910. 

En la década de los treinta se dio 
la célebre polémica entre Antonio 
Caso y Vicente Lombardo Toleda
no que evidenciaría la divergencia 
de posiciones ante el sentido de la 
universidad frente a la sociedad y al 
propio saber. Sin embargo, "no se 
trata aún de reflexiones sistemáti-

cas_acerca de la institución, sino de 
discusiones coyunturales marcadas 
por contenidos políticos". 

No fue sino hasta los años cin
cuenta cuando don Lucio Mendieta 
y Núñez, primer director del Institu
to de Investigaciones Sociales (IIS), 
presentó un importante ensayo so
ciológico y un libro sobre la univer
sidad, trabajos con los cuales quedó 
inaugurada una vertiente de investi
gación y se inició el estudio siste
mático de esta institución. 

Fue así como la UNAM tuvo el 
protagonismo en .el terreno de la 
investigación sobre la universidad a 
nivel nacional hasta la década de los 
años setenta, siendo esta misma casa 
de estudios el objeto de las distintas 
investigaciones. Finalmente, en 
1978 se creó el CESU. 

N o obstante, a partir de los años 
setenta la creación de nuevas insti
tuciones de educación superior 
abrió nuevos espacios reflexivos 
acerca de la universidad. "Se dio 
pues el momento de la expansión 
de un campo de estudio que recla
maba, además de una mayor aten
ción, las aportaciones sistemáticas 
y profundas de los investigadores 
de los diversos campos disciplina
rios". 

Por último, apuntó que los deba
tes actuales acerca del pensamiento 
moderno incluyen de manera recu
rrente el tema de la universidad, "ya 
sea afirmando que es una institu
ción que está llamada a declinar de 
sus valores tradicionales ante la cri
sis del conocimiento en sus institu
ciones, o bien, señalando que, justa
mente ante la crisis de la moderni
dad, la universidad debe ratificarse 
como uno de los espacios promoto
res por excelencia del conocimiento 
y, por tanto, del devenir social".• 
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Egresó de Veterinaria la primera generación 
con título por examen global de conocimientos 

Esta nueva modalidad requiere ser evaluada constantemente 
para validar cada uno de los reactivos que la conforman, 
dijo Jaime Martuscelli, secretario general de la UNAM 

PfA HERRERA 

la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) se 
llevó a cabo, el6 de diciembre pasa
do, la entrega de títulos y cédulas 
profesionales a la primera genera
ción de alumnos que se recibieron 
mediante una nueva modalidad: la 
presentación de un examen global 
de conocimientos. 

En la ceremonia, que tuvo lugar 
en el auditorio Atine S. de Aluja, el 
doctor Leopoldo Paasch, director 
de la FMVZ, destacó que esta nueva 
mod'alidad de titulación práctica
mente nació en la primera sesión del 
Consejo Técnico de dicha depen
dencia universitaria que le tocó pre
sidir, en octubre de 1989. 

En ella, prosiguió, se discutió 
ampliamente la propuesta del exa
men global de conocimientos, y a 
partir de ese momento se trabajó 
intensamente con el fin de concretar 
lo que ahora es una realidad. 

Que reciban su título y cédula 
profesional, comentó a los egresa- ' 
dos, es un paso muy importante en 
su vida profesional en la que, por 
cierto, muchos ya están inmersos, 
"pero ahora tienen ya el aval de la 
UN AMpara hacerlo con toda digni
dad y con el mejor afán de apoyar a 
la sociedad". 

Hoy más que nunca, dijo, la 
competencia en el campo laboral 
es intensa, en buena medida gra
cias a Jos avances tan vertiginosos 
en los campos de la ciencia y la 
tecnología, y al fenómeno de la 
globalización que en poco tiempo 
obligará a presentar un examen de 
conocimientos profesionales que 
sea válido también · en Estados 
Unidos y Canadá. · 

Por lo mismo el doctor Paasch, 
tras felicitar a los egresados, los 
exhortó a dar su máximo esfuerzo 

por mantenerse actualizados. Para 
ello, dijo, pueden acudir cuantas 
veces crean necesario al área de 
Educación Continua de la FMVZ 
para estar óptimamente preparados 
para afrontar esta situación. 

Posteriormente, el titulante An
tonio Real Hernández dirigió 
emotivas palabras a los asistentes 
respecto de la formación, el es
fuerzo y el compromiso de los 
médicos veterinarios y zootec
nistas, y su compañero Carlos de 
Luna López leyó el juramento de 
los Médicos Veterinarios Zootec
nistas (MVZ). 

Toma de Protesta 

El doctor 1 airne Martuscelli, se
cretario general de la UNAM, tomó la 
protesta a los nuevos médicos veteri
narios zootecnistas. Expresó su bene
plácito porque se apliquen otras alter
nativas de titulación que permitan a los 
estudiantes seleccionar, de acuerdo 
con sus intereses y necesidades de 

índole profesional, lamejormanerade 
concluir su carrera • 

Explicó también que se requiere 
que el examen global de conoci
mientos sea evaluado constantemen
te para validar cada uno de los 
reactivos que lo conforman. 

Señaló que la participación de la 
FMVZ ha sido fundamental en di ver
sas esferas de la vida nacionál. En 
particular se refirió a los exámenes 
globales de certificació~, los cuales en 
un futuro próximo serán un instru
mento esencial para ejercer la profe
sión dentro de la actual situación polí
tica y económica del país. 

Presidieron también la ceremo
nia el doctor Roberto Castañón 
Romo, secretario de Servicios Aca
démicos; el ingeniero químico 
Leopoldo Silva, director general de 
Administración Escolar, y María 
E lisa Celis Barragán, en representa
ción de la licenciada Diana Cecilia 
Ortega Amieva, directora general 
de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. • 
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El examen global de 
conocimientos 

En su reciellte informe de 
labores el doctor Leopoldo 
Paasch Martínez. director de 
la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, 
destacó que el tiempo de 
titulación sigue siendo de un 
25 por ciento adicional a la 
duración del programa de 
estudios, y que existe un 
promedio superior al 30 por 
ciento de alumnos no 
acreditados por asignatura. 
Por ello, afirmó, se requiere 
continuar y ampliar los 
prograiiUls de 
fortalecimiento de la 
eficiencia terminal así como 
los servicios de orientación, 
asesoría y estímulos al 
desempeño académico de los 
estudiantes. En este sentido 
fue que se estableció la 
modalidad de titulación 
mediante examen global de 

conocimientos 
En colaboración con el 
Centro Nacional de 
Evaluación (Ceneval), 
añadió, se elaboró la Guía 

de Estudios para el Examen 

Global de Conocimiento de 
la FMVZ, en cuya 
estructuración intervinieron 
decenas de académicos de 
los diversos departamentos 
de la facultad, quienes 
realizaron un importante 
esfuerzo para integrar 
reactivos que constituyen 
una verdadera síntesis de los 

conocimientos 
fundammtales de las 
ciencias veterinarias y 
zootéwicas. 
Su estudio, dijo, además de 
promover la titulación, debe 
constituirse en una revisión 
ordenada de los aspectos 
más relevantes de la carrera 
y de su aplicación a la 
práctica profesional. 

18 de enero de 1996. O 11 
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A propósito de los 
ponentes 

Alicia Salgado es egresada 

de la ENEP Acatlán. Ha 

desempeñado diversos 

cargos entre ellos el de jefa 

del Departamento de 

Estudios Fronterizos de la 

Secretaría de Gobernación, 

la dirección general de 

Análisis Económico y 

Pplítico, dependiente de la 

Subsecretaría de Desarrollo 

Político. 

En 1986 ingresó como 

reportera a El Universal, en 

la sección financiera. Desde 

1995 escribe en El 

Financiero. 

Régulo Cortés cursó dos 

semestres de la licenciatura 

en Economía en la Escuela 

Nacional de Economía de la 

UNAM en 1968. Ese mismo 

año ingresó al programa de 

licenciatura en Relaciones 

Internacionales en el Centro 

de Estudios de Relaciones 

Internacionales de El 

Colegio de México, que 

concluyó en 1972. 

Fue ayudante de 

investigador en el Centro de 

Estudios Sociológicos de El 

Colegio de México y ha sido 

profesor de Teorfa 

Económica y Social de la 

FCPS de la UNAM, profesor 

de Economía y 

Admfnistración Pública en el 

Instituto Nacional de 

Administración Pública, y ha 

impartido otros cursos en la 

Universidad Autónoma del 

Estado de Querétaro. 

12 O 18 de enero de 1996. 

Alzcza Salgado, de El Financiero, señaló que en. Los medios de comunicación hay tres 
historias· ocultas: la de Los concesionarios o dueños de Los medios; la del grupo de 
dominio que se establece a·l interior de los medios -que va desde el editor hasta el jefe 
de información-, y la vida cambiante de los reporteros 

EN LA SOCIEDAD 

En el periodismo, a. partir de la autocensura, 
se equilibra el.trato con las fuentes de poder 

E ELVIRA ALVAREZ 

1 problema fundamental que 
enfrenta el periodismo es la auto
censura, y a partir de ella de alguna 
manera se equilibra el trato con las 
fuentes de poder, señaló la licencia
da Alicia Salgado, co!ul,Tlnista de El 
Financiero. 

En el coloquio Perspectivas de 

México en el Umbral del Siglo XXI, 

la licenciada Salgado señaló que en 
Jos medios de comunicación hay 
tres historias ocultas: la de los con
cesionarios o dueños de los medios; 
la del grupo de poder que se estable
ce al interior de los medios -que va 
desde el editor hasta el jefe de infor
mación-, y la historia de la vida 
cambiante de los reporteros. 

Existen, además, diversas relacio
nes que van generando un proceso de 
autocensura auténtico, y la mayor ex
presión de ella está en la dependencia 
económica de la mayor parte de los 
medios de información. 

Esa dependencia, comentó, que 
se disfraza con publicidad o que 
puede ser claramente publicidad, 
motiva la corrupción de un gran 
núcleo en los medios. 

La corrupción puede adoptar 
diversas formas: "por un lado, tra
tando de que no sea suspendida la 
cuota publicitaria de las fuentes es
tatales, los editores cuidan bien la 
imagen de su cliente, por lo que en 
muchas ocasiones la información 
que llega a los lectores es, efectiva
mente, parcial". 

Por otro lado, agregó la licencia
da Salgado, existen mecanismos de 
control no escritos, conocidos de 
manera generalizada -pero en el 
medio muy comunes-, que la etapa 
de crisis económica tia roto de algu-
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na forma: los embutes o chayotes, 
que se otorgaban para que "todo 
quede bien escrito" en la nota y que 
ésta no vaya en contra de los intere
ses de quienes se hablaba. 

En cuanto a la función del perlo-. 
dista, Alicia Salgado manifestó que 
difícilmente éste puede ser considera
do un científico social, porque las pre
siones de tiempo y espacio rara vez 
permiten, por ejemplo, formular una 
hipótesis para, a partir de ella, investi
gar. ''El periodista es un relator, un 
observador de la realidad que no ofre
ce conclusiones definitivas, aunque 
muchas veces esas conclusiones se 
confundan con verdades". 

Sea le 

FM 

Polttica y Medios 

En.su i.ntervención el licenciado 
Régulo Cortés, coordinador de ase
sores del gobernador. del estado de 
Querétaro, se refirió a la relación 
'entre política y medios de comuni
cación e hizo una breve cronología 
del surgimiento de la radiodifusión 
en el país. 

Señaló que durante un largo 
periodo. de la posrevolución al 
inicio de.Ia década de los años 
ochenta, se desarrolla en el país 
un régimen político presiden
cialista de partido de Estado, 
cuyo sustento se encontraba en 

AM 1000 
?le&'1tft 

Pesquería y cultivo de camarón 

Participan: doctor Adolfo Gracia 
G., investigador del Instituto de 
Ci(Jncias del Mar y Limnología, y la 
licenciada Guadalupe Esquive/, 
presidenta de la Sociedad de 
Nutriología 
Conductora: María Eugenia 
Mendoza Arrubarena 

-~ --r. =,., 
OEil. Sábado 20 de enero 

13 a 14 horas 

Radio Mil (1000 del cuadrante de amplitud 
modulada) 



la incorporación de las demaD
das populares básicas. 

"EltextodelaConstituciónde 1917, 
la ideología nacionalista popular y las 
acciones de los gobiernos revoluciona
riosponendemanifiestounproyectode 
desarrollo cuyarealización descansa en 
la alianza del nuevo Estado con las 
mayorías populares." 

No había una presencia signifi
cativa de partidos de oposición. "La 
fuente de legitimación del poder 
político era el consenso por acuerdo 
entre los distintos sectores sociales; 
el partido de Estado era el espacio 
por excelencia de las negociaciones 
político-electorales". 

En este contexto, se distinguen 
distintos momentos en la vida de los 
medios de comunicación y de su 
relación con el poder politico. Para 
empezar, el surgimiento de la radio
difusión tiene lugar en el momento 
de la restructuración del Estado de 
la Revolución. 

Desde el gobierno se ponen en 
operación estaciones de radio, en 
1923 por la Secretaría de Relacio
nes Exteriores, en 1924 por la Se
cretaría de Educación Pública, y en 
1 929 por la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo. 

Ello, explicó el licenciado Cor
tés, con el fin de difundir amplia
mente el ideario de la Revolución. 
Este uso eminentemente político de 
la radio por el Estado revoluciona
rio alcanza su nivel más alto con la 
fundación, en 1930, de la XEFO, 
estación del Partido Nacional Re
volucionario. 

En ese mismo año se funda 
XEW, subsidiaria de la firma norte
americana Radio Corporation of 
Ame rica, que reproduce en el Méxi-

co la modalidad comercial privada 
que se impuso en Estados Unidos 
hacia fines de la Segunda Guerra 
Mundial y que se caracteriza princi
palmente por la comercialización 
de anuncios publicitarios. 

En los primeros años de la 
radiodifusión mexicana hay dos 
vertientes: la oficial, con un 
propósito deliberado y abierta
mente político, mientras que la 
privada tiene una finalidad 
netamente comercial. 

Al aparecer la televisión las firmas 
norteamericanas tendrán· el ~ontrol de 
esta industria mediante concesiona
rios mexicanos. La participación abier
ta de esas fmnas se hará presente con 
la transmisión de series televisivas y 
anuncios publicitarios. 

En este sentido, agregó el licen
ciado Cortés, de 1940 en adelante el 
Estado reorienta sus preferencias 
sociales. La alianza con las clases 
populares pasa a segundo plano, 
desplazada por una relación estre
cha con los grupos empresariales 

que de manera significativa el pro
pio Estado contribuye a formar y a 
fortalecer mediante accioties de con~ 
tención a las conquistas sociales 
anteriores, y de fomento a la capita
lización privada. 

De este modo la política guber
namental benefició al empre
sariado mexicano al igual que a los 
monopolios extranjeros. Por ello, 
en la realidad actual, dominada 
por una nueva coalición de poder, 
los medios electrónicos de manera 
destacada desempeñan un papel 
actívo en las relaciones políticas 
que antes era exclusivo del partido 
de Estado. 

Lo paradójico es que el dissurso 
democrático que hoy esgrime el go
bierno neo liberal es discordante con 
el control monopólico de la televi
sión c'omercial, puesto que al reite
rar la pluralidad social que debe 
imperar en la democracia choca 
contra el extremo acaparamiento de 
la televisión en México, concluyó el 
funcionario queretano. • 
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El periodista • 

difídlmente puede 

ser considerado un 

científico social, 

porque las presiones 

de tiempo y espacio 

-rara vez penniten, 

por ejemplo, formular 

una hipótesis para, a 

partir de ella, 

investigar. Es un 

relator, 

un observador de la 

realidad que no 

ofrece conclusiones 

definitivas 
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Rocío V ázquez, 
estudiosa del comercio 
exterior de nuestro país 

La licenciada Rocío 
Vázquez estudió la 

Licenciatura en Economía 

en la Unidad Azcapotzalco 
de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Obtuvo el diplomado en 
Modernización y Política 

de Comercio Exterior de 

México en ellnstiluw 

Tecnológico Autónomo de 

México (JTAM). 

14 O 18 de enero de 1996. 

Rocío Vázquez, de la Sec_ofi, dijo que hay diferentes políticas 
promocipnales, alianzas y coinversiones entre extranjeros y 

empresarios de nuestro país para que adquieran compañías 
bajo un contrato que las acredite 

Las franquicias, opción para quienes 
deciden establecer su negocio en México 

L LILIANA MANCERA 

as franquicias son una op
ción de inversión para quien deci
de establecer un negocio en nues
tro país, afirmó la licenciada Ro
cío Vázquez, funcionaria de la 
Secretaría de Comercio y Fomen
to Industrial (Secofi). 

Al participar en el coloquio 
Perspectivas de México en el Um
bral del Siglo XXI, con la ponen
cia Las Franquicias en México, la 
licenciada V ázquez mencionó que 
el empresario mexicano y el que 
vende su negocio, de cualquier lu
gar del mundo, siempre obtendrán 
ganancias. 

En la Escuela Nacional de Estu
dios Profesionales (ENEP) Acatlán, el 
pasado 7 de diciembre, la licenciada 
V ázquez señaló que la industria nacio
nal debe invertir en las franquicias -
venta de una empresa que otorga el 
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En caso de 
restaurantes o 
gasolineras la 
licencia de marca y 
el nombre 
comercial del 
franquiciante son 
los elementos que 
const~uyen el 
contrato de la 
empresa. 

derecho de utilizar una marca o paten
te de un producto a otra compañía 
persona física-, pues ello repercutiría 
en un menor gasto y en las mismas 
facilidades de la empresa ya reconoci
da por el consumidor. 

La especialista dijo que hay 
diferentes políticas promocionales, 
alianzas y coinversiones entre ex
tranjeros y empresarios de nuestro 
país para que adquieran franqui
cias bajo un contrato que las acre
dite. 

Al referirse a la promoción que 
nuestro país ha establecido durante los 
últimos tres años, mencionó que se 
realizan alianzas estratégicas en las 
cuales se incluyen las propuestas de 
empresarios que desean negociar con 
algún extranjero que les aporte capital, 
tecnología y mercados. 

Este método de negociar, pun-

tualizó ia licenciada V ázquez, in
cluye, además de la fabricación, la 
comercialización de productos y ser
vicios. Hasta el momento las franqui
cias han tenido excelentes resultados; 
un gran número de ellas ha salido al 
extranjero como mexicanas. 

Dijo que los elementos que 
constituyen el contrato de franqui
cia son licencia de marca y el nom
bre comercial del fran11uiciante que 
realice la construcción de local, en 
caso de que se trate de restauran
tes, gasolineras y centros de distri
bución. 

Las dos políticas principales con 
que cuen¡a el gobierno de México 
son la de comercio exterior y la de 
inversión extranjera, con las cuales 
se han promovido los productos mexi
canos en el extranjero. 

''El intercambio de bienes es 
provechoso, pero tiene que reali
zarse con cuidado y tratando de 
que la apertura comercial se enfo
que básicamente en aquellos pro
ductos que son competitivos a ni
vel internacional." 

La licenciada V ázquez se refirió 
a las políticas de promoción indus
trial que México ha instrumentado 
para que Jos productos sean comp~;
titivos en el extranjero, como los 
encuentros de desarrollo de provee
dores y las misiones comerciales 
internacionales. 

Para realizar estas misiones al 
~xtranjero se creó el Programa de 
Respuesta Dinámica para algunas 
industrias que deseaban distribuir 
sus productos fuera del país. Este 
programa se aprobó para Jos secto
res textil, de confección, farmacéu
tico, autopartes y automotrices, con
cluyó la ponente. • 

• 



En el auditorio Fernando Ocaranza de la Facultad de Medicina fue presentado un 
número especial de la revista Salud Pública de México que incluye diversos artículos en 
los que se abordan aspectos biomédicos, epidemiológicos y sociomédicos acerca del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

El sida, tercera causa de muerte en 
hombres de entre 25 y 34 años de edad 

E LILIANA MANCERA ÜLVERA 

n la actualidad el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida ha 
afectado notoriamente a la pobla
ción en edad productiva y pasó a ser 
la tercera causa de muerte en hom
bres de entre 25 y 34 años de edad, 
aseguró el doctor José Narro Ro
bles, subsecretario de Servicios de 
Salud. 

Al participar en la presentación 
del número especial Salud Pública 

de México, dedicado al tema Pace 
Años de Sida en México, efectuada 
el pasado 11 de enero en el auditorio 
Fernando Ocaranza de la Facultad 
de Medicina (FM), el doctor Narro 
Robles señaló que ese mal ha pro
vocado una movilización social, la 
cual se refleja en el surgimiento de 
organizaciones civiles que luchan 
contra esta enfermedad y se decla
ran a favor del reconocimient!l de 
los derechos humanos de los ):\a
cientes. 

Dijo que ese problema de salud ha 
generado cambios importantes en ac
titudes y valores de manera notable en 
nuestra sociedad, por ello es urgente 
que sea enfrentado con un trabajo 
multidisciplinario y multisectorial. 

ORGANIZACION DE LAS 
NACiONES UNIDAS 

La ONU pone a disposición 
gratuita de instituciones y pro
fesionales de México el pro
grama: 

Groundwater Software for 
Windows (Ver: Ground Water 

32 (1994): 1022-28) 

Interesados, contactar a: Jaime 
Durazo, Instituto de Geofísica, 
UNAM, Teléfono: 6224135 

El doctor Narro Robles comen
tó que la aparición de la enferme
dad en personas de entre los 25 y 
34 años de edad es una muestra de 
que el contagio ocurre frecuente
mente en la adolescencia. Por tal 
motivo, la educación y la informa
ción deben seguir orientando a los 
jóvenes. 

El subsecretario de Servicios de 
Salud recordó que el día 1 de di
ciembre de ·1994, durante la cele
bración del Día Mundial del Sida, 
se señaló que esta afección es uno 
de los más grandes problemas de 
salud pública y social con un p_ro
fundo impacto en el individuo y la 
sociedad. 

Salud Pública de México 

La revista de Salud Pública de 

México es una publicación bimes
tral, editada por el Instituto Nacio
nal de Salud Pública (INSPJcontie
ne artículos originales y trabajos de 
divers~s profesionales que laboran, 
en su mayoría, en instituciones de 
salud de México. Incluye cuatrotex
tos acerca de la biomedicina, siete 
en torno a aspectos epidemiológicos, 

cinco de orden sociomédico y tres 
que abordan la atención médica para 
los pacientes. 

En este número especial, pun
tualizó el doctor Narro Robles, es
tán representadas las disciplinas y 
los problemas multidimensionales 
de la epidemia. Se abordan desde 
los problemas de diagnóstico hasta 

J los de comunicación e información, 
11 pasando por los modelos de aten
!, ción, distribucié¡¡ epidemiológica y 
~ especificidad de la enfermedad en 

algunos grupos de población. 
Esta edición, concluyó, tiene un 

alto contenido científico, pero tam
bién didáctico, que será de gran 
utilidad para los estudiantes de me
dicina y el personal que trabaja en 
áreas asistenciales. 

El doctor Alejandro Cravioto 
Quintana, director de la FM, des
pués de recordar los primeros regis
tros de pacientes con este virus, 
señaló que esta enfermedad se debe 
combatir por medio de información 
adecuada y con el apoyo de los 
sectores de la sociedad. 

En los artículos de esta revista, 
señaló, se manifiesta la preocupa
ción por el incremento de las muje
res infectadas por el virus, que a su 
vez Jo transmiten a sus hijos, y la 
poca posibilidad de diagnóstico y 
tratamiento oportuno en las áreas 
rurales. 

El director de la FM concluyó 
que esta publicación permite cono
cer lo que nuestro país ha avanzado 
en esta materia. Asimismo, da una 
proyección de la tecnología que se 
necesita pirra continuar con los es
tudios acerca del sida y de esta ma
nera mejorar Jos sistemas de 
diagnóstico.• 
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Un panorama de la 
situación actual 

La revista Salud Pública de 

México, en su número 

especial Doce Años de Sida 

en México, recopila los 

avances en las 

investigaciones nacionales 

que delinean la situación 

actúa/ de la epidemia desde 

diferentes enfoques. 

En esta edición se tibordan 

tenws como: A 11 Años del 

Descubrimiento del VIH, 

Atención de la Persona 

Infectada por VlH, Las 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual, -

Transmisión Homosexual del 

VIH, Conasida_ Informe de 

Actividades, 1988-1994, y 

Prevención de la 

Transmisión Sanguínea del 

VIH 
En enero de 1990 las 

universidades Nacional 

Autónoma de México, de 

Colima, Nuevo León, 

Tabasco, San Luis Potosí y 
Baja California Norte, así 

como los titulares del 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social y de la 

Secretaría de Saludfinnaron 

un convenio de 

colaboración, cuyo resultado 

fue la creación de la Red 

Nacional de Colaboración 

en Información y 

Documentación en Salud 

(Renus), a la cual tienen 

acceso 23 dependencias 

universitarias. 
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A partir de 1993, recinto 
de difusión plástica de 
trascendencia 

A más de 200 años de 

haberse fundado el Colegio 

'de San Ildefonso, en 1993 su 

Labor educativa se extendió 

para abrir sus puertas a las 

más diversas 

manifestaciones d~l arte; de 

esta manera; el recinto se 

convirtió en un centro de 

difusión cultural que a La 

fecha ha dado cabida a 

exposiciones temporales 1ie 

particular importancia. Esa 

función principió al 

inaugurarse en este 

monumental edificio la 

magna exhibición México: 

Esplendor de 30 Siglos. 

A este acontecimiento 

plástico y cultura/le han 

seguido otros como S{Jfl las 

muestras Tesoros Artísticos 

del Vaticano; Arte y Mística 

del Barroco; La Magia del 

Grabado; Jalisco, Genio y 

Maestría, así como Arte 

Islámico, cuya trascendencia 

dentro del ámbito artístico 

de todos los tiempos reitera 

el valor de divulgación de 

este espacio universitario. 

18 O 18 de enero de 1996. 

El Colegio de San Ildefonso albergtlrá, durante tres meses, más de 230 obras de 
diferentes museos del país. La exposición, primera en la que se aborda a las deidades 
mesoamericanas como motivo único, recrea el universo mítico de los pueblos antiguos 

EN Lr\ CULTURA 

la dualidad de la cosmwisión prehispánica, 
presente en Dioses del México Antiguo 

L RAúL CORREA 

a historia prehispánica narra 
que el hombre vivía y mótía de 
acuerdo con la voluntad de los dio
ses y éstos regían' todos los ámbitos 
del universo, desde la creación de 
otras deidades hasta los diversos 
niveles de la estructura universal -
tierra, cielo e inframundo- a la vez 
que eran los señores del tiempo. 

Paradójicamente, el hombre crea · 
a los dioses, los ha.;e con sus virtu
des y defectos, con su bondad y 
maldad, con su vida y con su muer
te, y, sin embargo, al transferir su 
poder creador a los dioses son éstos 
quienes le dan vida. Así pues, este 
mundo de dualidades quedó plas
mado de manera significativa en la 
concepción del universo, en los dio
ses mismos y en el quehacer coti
diano del hombre mesoamericano. 

Ahora, más de cinco siglos des
pués de la Conquista, el Antiguo 
Colegio de Sanlldefonso abrió sus 
puertas a la cosmovisión, al ritual, 
al manejo del tiempo y ai concepto 
de la dualid¡¡d de los pueblos 
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prehispánicos con la muestra Dio
ses del México Antiguo, en la que 
se presentan 230 piezas de diver
sas culturas mesoamericanas, pro
cedentes de los museos Nacional 
de Antropología e Historia, del 
Templo Mayor, así como de los' de 
sitio y regionales de toda la Repú
blica Mexicana. 

El memorial mesoamericano, 
que se expone desde el 9 diciembre 
de 1995 hasta el 24 de marzo de 
1996, tiene como objetivo principal 
destacar la importancia que tuvo la 
religión en la vida cotidiana y en la 
cosmovisión de nuestros antepasa
dos. La exhibición está constituida 
por una rigurosa selección de escul
turas de diversos tamaños asociadas 
a los principales dioses del mundo 
prehispánico. 

Las piezas corresponden a las 
áreas geográfico-culturales que en 
la antigüedad estuvieron ocupadas 
por las culturas olmeca, teotihua
cana, xochicalca, tolteca, azteca, 
mixteca, zapoteca, totonaca, huas-

teca y maya. Se trata de esculturas 
representativas de los periodos 
preclásico, clásico y posclásico del 
mundo mesoarnericano. 

Esta muestra arqueológica es la 
primera en la que se aborda la 
cosmdVisión mesoarnericana como 
motivo único. Es el primer proyecto 
dedicado en su totalidad a los dioses 
prehispánicos con un enfoque 
novedoso, tanto desde el punto de 
vista histórico como artístico. 

Algunas de las piezas son.prác- ' 
ticamente desconocidas, pues pro
vienen de excavaciones arqueoló
gicas realizadas en los últimos años, 
lo que le da un carácter de origjna
lidad y ofrece al visitante la oportu
nidad de contemplar material nunca 1 

antes visto. 
Entre otras esculturas se pueden 1 

admirar las de Nacuilxóchitl, j f 
Quetzalcóatl, Coatlicue de Coxca- • 
tlán, Tláloc Mixteco, Anciano Az-
teca, Huehuetéotl Totonaco, Dis-
co Solar de Xochimilco, Altar de 
los Cuatro Soles, Coyote Emplu-



mado, Estela del Señor del Año, 
Pectoral de Zaachila, Mural de 
Tenayuca, Altar de los Animales 
de la Noche, Sacerdote de la Muer
te, así como murales, máscaras, 
braceros y espejos. 

Espacio, Tiempo y Ritual 
en Mesoamérica 

Dioses del México Antiguo per
mite al visitante entender la concep
ción que tenían los pueblos anti
guos del universo; conocer los ri
tuales que unían al hombre con las 
deidades, y transportarse al tiempo 
de los dioses, mismo que se con ver
tía en dualidad, y que los llevará a 
estar frente al rostro de la vida y la 
muerte. 

El tema de las divinidades del' 
México antiguo se presenta a partir 
de una organización temática en la 
que se consideran, además de la 
introducción, ocho grandes aparta
dos: El Universo de los Dioses, con
cebido en tres niveles: el celeste, el 
terrestre y el infrarnundo; El V érti
ce Sagrado, en el que el universo 
estaba compuesto por el nivel celes
te y el inframundo. 

El Juego de Pelota mesoarneri
cano simbolizaba el acontecer cós
mico, la lucha entre los poderes 
diurnos y nocturnos; era el enfrenta
miento constante entre Tezcatlipoca 
y Quetzalcóatl, como lo muestra la 
sala del Espacio Cósmico. Por otro 
lado. en el área destinada al Ritual 
y las Ofrendas, el visitante tendrá la 
oportunidad de entender que desde 
el nacimiento hasta la muerte, a lo 
largo del año o para celebrar un 
acontecimiento, el ritual era parte 
esencial del culto a los dioses, y que· 

. e 

Las piezas 

corresponden a las 
áreas geográfico

culturales que en la 
antigüedad 
estuvieron 
ocupadas por las 
culturas olmeca, 
teotihuaeana, 

xochicalca, tolteca, 
azteca, mixteca, 
zapoteca, 

totonaca, huasteca 
y maya. 

los sacrificios humanos formaron 
parte del C!JltO a la vida. 

Tiempo y espacio fueron las dos 
categorías fundarnentale.s del mun
do prehispánico; por ello, la exposi
ción dedica una sala al Tiempo Sa
grado, en la que se explica la exis
tencia de cuatro edades o soles en el 
intento de los dioses por crear al 
hombre y al alimento que habría de 
sustentarlo. 

La Dualidad Vida-Muerte es el 
espacio donde se observa que este 
concepto estuvo presente desde épo
cas muy tempranas en Mesoamérica. 
El recorrido llevará al espectador al 
recinto de Los _Dioses de la Vida, y 
concluirá con el rostro de la muerte 
representada por la guerra y el 
inframundo. 

Debe mencionarse que la curadu
ría de la muestra está a cargo del 
profesor Eduardo Matos, quien ocu
pa actualmente la Dirección de la 
Zona Arqueológica de Teotihuacán, 
y es además miembro de El Colegio 
Nacional. El es también uno de los 
arqueólogos más prestigiados a ni
vel nacional e internacional. 

La museografía está bajo la res
ponsabilidad del maestro Miguel 
Angel Fernández, coordinador na
cional de Museos y Exposiciones, 
del Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia, y del arquitecto 
José Enrique Ortiz Lanz, director 
de Exposiciones del INÁ.H. La 

. música con la que están am
bientadas las salas fue compuesta 

y realizada por José Navarro. 
Dioses del México Antiguo. 

Antiguo Colegio de San /ldefonso, 
Justo Sierra 16, Centro. Martes a 
sábado, de 11 a 18 horas.• 
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BANCO DE DATOS 

Difusión de la cultura 
cinematográfica en 
beneficio de la 
comunidad universitaria 

La Dirección General de 

Actividades 

Cinematográficas (DGAC) 

tiene la misión de difundir la 

cultura cinematográfica en 

beneficio de la comunidad 

universitaria y nacional por 

medio de la producción, 

distribución y exhibición de 

materiales de alta calidad. 

Además resguarda la 

Filmoteca de la UNAM, 

considerada el archivo más 

importante de 

Hispanoamérica. 

En materia de difusión, la 

DGAC se apoya en su 

Departamento de 

Publicaciones, por medio del 

cual edita trimestralmente la 

revista especializada 

Pantalla y mensualmente la 

p11blicación Butaca, en la 

cual da a conocer su 

programación. 

De esta dirección dependen 

una sala de exposiciones, el 

auditorio Justo Sierra, los 

cinematógrafos del Chopo y 

El Fósforo, la sala 

cinematográfica Kamffer, la 

casa Bolivia y la videoteca 

universitaria. 

20 O 1 B de enero de 1996. 

En los recintos la temperatura y humedad serán las adecuadas para resguardar cintas 
de acetato, blanco y negro y color; en ellos serán depositados materiales que se 
encontraban en San Ildefonso y en otros almacenes provisionales dijo lván Trujillo, 
director de Actividades Cinematográficas, al ren1ir su informe de labores 

Las nuevas bóvedas de la filmoteca 
mejorarán la preservación de películas 

e LiLIANA MANCERA 

on la construcción de las nue
vas bóvedas de la Filmoteca de la 
UNAM se mitigan las necesidades 
de espacio, así como las condicio
nes de temperatura y humedad que 
se requieren para el rescate y preser
vación de películas de acetato, blan
co y negro y color, afirmó el biólogo 
Iván Trujillo, titular de la Dirección 
General de Actividades Cinemato
gráficas (DGAC). 

Al rendir su informe de labores 
correspondiente a 1995, el 14 de 
diciembre, en el salón cinematográ
fico El Fósforo, el biólogo Trujillo 
señaló que este enero se trasladarán 
a esas bóvedas los materiales depo
sitados en San Ildefonso, así como 
los custodiados en almacenes pro
visionales. 

Dijo que se realizará un trabajo 
de preservación· de videotapes, cin
tas magnéticas de sonido y materia
les gráficos. Además de que con el 
sexto pabellón se preservará mate
rial de nitrato de celulosa, que podrá 
ser almacenado de cinco a 10 años. 

El director de la DGAC: señaló 
la necesidad de continuar con la 
segunda etapa del proyecto que com
prende la construcción del edificio 
de oficinas y talleres para el funcio
namiento y aprovechamiento ópti
mo de la Filmoteca. 

Tru jillo aseguró que este año ha 
sido prolífico en la adquisición de 
materiales por diversas vías, logran
do la repatriación de los que se 
habían propuesto, como produccio
nes realizadas durante el porfiriato, 
y gestionando la obtención de otras 
cintas localizadas en archivos del 
extranjero. 

Por lo que toca al proyecto con 
la Fundación del Nuevo Cine Lati-
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noamericano, que establece la in
tención de recibir representantes 
de cuatro archivos de América 
Latina, gracias a los fondos pro
porcionados por la UNESCO, in
formó que se extendió a cinco paí
ses participantes: Perú, Ecuador, 
Costa Rica, Uruguay y Cuba. 
Próximamente también s¡;: inclui
rá a Colombia. · 

Catalogaci6n y Documentaci6n 

El biólogo Trujillo indicó que 
actualmente todos los departamen
tos de la dependencia a· su cargo 
cuentan por lo menos con una 
computadora, que les permite con
sultar la red interna alimentada con 
bases de datos acerca de la filmo
grafía nacional, acervo, fotografías, 
carteles y fotomontajes, además de 
que se avanzó en la consolidacíón 

de recortes hemerográficos y en la 
de stock shots. Se tiene también 
acceso a Internet. 

· El director de la DGAC señaló 
que se realizó la catalogación fina 
de las colecciones de noticiarios y 
de materiales de Ferrocarriles Na
cionales que se habían propuesto, y 
se elaboró un nuevo catálogo de la 
colección de préstamo para institu
ciones culturales. 

La biblioteca creció en todos 
sus rubros; además del servicio de 
consulta de libros y revistas espe
cializadas ahora se presenta el de 
consulta de filmes mexicanos en 
video, que cuenta con un total de 
366 títulos. 

Distribuci6n 

"A pesar de la crisis -señaló 
Trujillo- se adquirieron, con el apo-

El director de la DGAC señaló la necesidad de continuar con la segunda etapa del proyecto. 



En esta sala se 
continuó con el 
ciclo de charlas 
Vena Tomar 
Café con ... 

yo de la Coordinación de Difusión 
Cultural, los derechos de distribu
ción de 12 películas, siete de ellas 
se exhibieron en el Il Festival Ci
nematográfico de Verano y cuatro 
en la Muestra Internacional de 
Cine". La duodécima se guardará 
para 1996. 

Agregó que se vendieron a Ca
nal 11 los derechos de transmi
sión de los programas acerca de 
Zapata y Trosky, así como el tercer 
'capítulo de la serie 18 Lustros de 
la Vida en México en este Siglo. 
En este marco, las producciones 
cinematográficas Beso esta Tie
rra y Cine de Lágrimas se exhibie
ron en la Muestra Internacional

1
de 

Cine de 1995. 
El videoclub de Difusión Cul

tural, ubicado a un costado del au
ditorio Justo Sierra, dijo que se ha 
consolidado como una alternativa 
en la renta en video de cine de 
calidad. 

Exhibiciones 

La programación en las salas de 
la DGAC se vio enriquecida, ya que 
la proyección de películas fue alter
nada con cintas compradas por la 
dependencia, las de representacio
nes diplomáticas, archivos de la Fe
deración Internacional de Archivos 
Fílmicos (FIAF) y distribuidoras 
comerciales. 

El biólogo Trujillo mencionó al
gunos ciclos como el de Atom 
Egoyan, Cine Checo, Comedias del 
Cine Alemán y la Muestra de Cine 
de Animación de Frédéric Back, 
entre otros, los que contribuyeron a 
que los espectadores tuvieran otra 
alternativa ante el cineestadunidense 

El Colegio de San 
1/dafonso ya no 
albergará los 
materiales de 
Actividades 
Cinematográficas. 

que ocupa casi todas las salas co
merciales en el país. 

LaXXVlll Muestra Internacio
nal de Cine se exhibió en el Centro 
Cultural, el auditorio Justo Sierra y 
en las eScuelas nacionales de Estu
dios Profesionales Acatlán y 
Aragón, así como en el Cinemató
grafo del Chopo y laENEP Aragón. 
Por primera vez se tuvo función en 
el Teatro Arquitecto Carlos Lazo 
de la Facultad de Arquitectura. 

Actividades Académicas y 
de Extensi6n 

Se continuó co_n el ciclo de char
las Ven a Tomar Café con ... , en la 
que participaron, entre otros, Juan 
J. Ortega, Meche Barba, Lorena 
Velázquez, Rosa Carmina y Sergio 
García. Asimismo se entregó la 
Medalla Filmoteca de la UNAM al 
director Miguel Zacarías. 

También se dieron reconoci
mientos a diversas personalidades 
que han apoyado el desarrollo de la 
Filmoteca, esto durante la ceremo
nia de festejo por el XXXV Aniver
sario de lí\ misma, y se coRmemora
ron los cien años de la primera 
exhibición del cinematógrafo de 
los Lumiére en la Universidad de la 
Sorbona de París. 

Publicaciones 

Al referirse a las publicacio
nes realizadas en 1995, ·e¡ biólogo 
Trujillo dijo que se editaron JO 
Segundos del Cine Nacional, imá
genes formativas elegidas por Car
los Monsiváis; Melodrama, El 
Cine de Lágrimas de América 
Latina, de Silvia Oroz, y en etapa 

.. 

final el libro que contiene las me
morias del Coloquio Binacional 
México-Estados Unidos, Encuen
tros y Desencuentros en el Cine, 
coeditado con el Centro de Inves
tigaciones sobre América del N or
te (CISAN). 

Además, se realizó el volumen 
JI del disco compacto La Música 
Popular en el Cirie Mexicano; 

Producci6n 

El director del DGAC indicó 
que se elaboraron los programas 
piloto de las series Areas Protegi
das de México y 100 Años de Cine 
Mexicano. El primero de ellos con 
el título de Xachimilco, la Lucha 
por la Supervivencia, el cual obtu
vo el premio al mejor filme cientí
fico iberoamericano en Ronda, Es
paña. Se está trabajando actual
mente en La Selva de Chajul, Los 
Arrecifes de Veracruz y la Isla 
Guadalupe. 

Este último se realizó en copro
ducción con Clasa Film Mundiales 
y constará de 14 capítulos. Para su 
elaboración se formó un riguroso 
consejo editorial que evaluará el 
desarrollo de· la serie, misma que 
concluirá en marzo de 1996. 

El biólogo Trujillo afirmó que 
se apoyó a la Dirección General de 
Publicaciones (DGP) para la elabo
ración de un documental acerca de 
sus actividades; al Centro Universi
tario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC) en el servicio de impresión 
y revelado ~e materiales positivos, 
y a TV-UNAM y otras dependencias 
universitarias con imágenes de ar
chivo para diversos pmgramas de 
televisión.• 
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Actualmente todos 

los departam·entos de 

la dependencia a su 

cargo cuentan por lo 

menos con una 

computadora, que les 

permite consultar la 

red interna 

alimentada con 

bases de datos 

acerca de la 

filmografía nacional, 

acervo, fotografías, 

carteles y 

fotomontajes, 

además de que se 

avanzó en la 

consolidación de 

recortes 

hemerográficos y en 

la de stock shots. Se 

tiene también acceso 

a Internet 
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BANCO DE DATOS 

Instrucción de danza 
clásica a niños de nueve 
a 15 años 

Para disminuir las 

deficiencias de la instrucción 

de la danza clásica en 

México, el Taller 

Coreográfico de la UNAM 

abrirá dos grupos en donde 

se ofrecerán becas a los 

niños de entre nueve y 15 

años que posean las 

facultades para la danza 

como: flexibilidad, línea, 

musicalidad y retentiva 

corporal. 

. Estas clases especiales las 

impartirá la maestra Nina 

Krillova, quien utilizará el 

método ruso d'esarrollado 

por Agripina Vaganova, 

considerado como el mejo_r 

del mundo. 

Los cursos serán para 

principiantes de nueve a 12 

años e inte-rmedios de 11 a 

15, los ,cuales recibirán seis 

clases semanales y 
trabajarán de marzo a junio 

y de agosto a diciembre de 

1996. 

Las audiciones se podrán 

solicitar al teléfono 683-07-

18, de lunes a viernes, de 12 

a 17 horas; éstas se 

realizarán del 15 al 21 de 

enero, a las JO horas, en el 

tercer piso de la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro 

Cultural Universitario. 

22 O 18 de enero de 1996 . . 

Entre las actividades del año pasado: la 
presentación del libro Ballet Paso a Paso. 

Durante el25 aniversario de esta agrupación dancística, 
el año pasado, se pusieron en escena 12 de sus más 
recientes coreografías, tres de ellas estrenadas 
mundialmente durante la LN temporada, dijo Gloria 
Contreras en su informe de labores 

Un repertorio de ·go obras tiene 
el Taller Coreográfico de la UNAM 

E ESTELA ALCÁNTARA 

1 año pasado el Taller Coreo
gráfico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México festejó su 25 
aniversario con la puesta en escena 
de 12 de sus más recientes coreo
grafías, tres de ellas estrenadas mun
dialmente durante la LIV tempora
da, refirió en su informe de labores 
la maestra Gloria Contreras. 

El taller, que cuenta actualmen
te con un repertorio de 90 obras, 
tuvo una temporada de festejos im
portantes. Después de más de dos 
décadas de trabajo en el terreno de 
la difusión de la cultura dancística, 
la maestra Gloria Contreras fue re
conocida con el Premio Universi
dad Nacionall995. 

Se rindió homenaje durante la 
LIV temporada del taller al poeta, 
ensayista y político cubano José 
Martí con la puesta en escena de 
Guantanamera, una coreografía 
basada en la obra poética del pen
sador latinoamericano, ambientada 
con la escenografía del maestro 
Luis Nishizawa y la música del 
joven compositor mexicano Jorge 
Córdoba. 

Asimismo, se estrenaron lasco
reografías Souvenir y Guateque 
de Gloria y Margarita Contreras, 
respectivamente, con música de 
Tchaikovsky, la primera, y de Ma
nuel M. Ponce, la segunda. El pri
mer bailaifn del taller, Domingo 
Rubio, también estrenó su coreo
grafía Glissando, con música para 
piano y percusiones inte'J)retada 
en vivo. 

Otra de las coreografías que lle
vó a escena la compañía de danza 
universitaria durante el año pásado 
fue Salmos Primarios, una obra de 
la misma Gloria Contreras, basada 
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en la poesía de Roberto López Mo
re¡¡o y los efectos sonoros de Felipe 
K o be, dedicada a la gran coreógrafa 
mexicana Guillermina Bravo. 

la dirección del maestro José 
Guaqalupe Flores. 

La compañía de danza, paralela
mente, presentó varias exposicio
nes de fotografía en el vestíbulo de 
la Sala Miguel Covarrubias y en 
diversos espacios de la UNAM. 
Asimismo, la directora del taller 
impartió varias conferencias y pre
sentó el libro Ballet Paso a Paso, 
primera parte del segundo grado. 

El taller dedicó su función del 
12 de noviembre del año pasado al 
humanista y primer ministro de Is
rael Yitzhak Rabin, días atrás asesi
nado por .un estudiante judío 
extremista. 

Esta agrupación dancística, 
como en todas sus temporadas, 
realizó giras por distintas enti
dades de la República,y de Es
tados Unidos; algunas de sus 
presentaciones se ·realizaron 
con música en vivo. Héctor 
Rojas, por ejemplo, interpretó 
las obras pianísticas de la función 
del 30 de abril de 1995 en la Sala 
Miguel Covarrubias, y las funcio
nes que ofreció el taller en el Tea
tro Degollado de Guadalajara con
taron con la actuación de la Or
questa Filarmónica de Jalisco, bajo 

También se estrenó. la coreografla 
Gtissandro; su autor, el primer bailarln 
Domingo Rubio, aparece en la gráfica. 

15 Años de la Sala 
Miguel Covarrubias 

Para recordar la función con la 
que el TaÚer Coreográfico de la 
UNAM inauguró la Sala Miguel 
Covarrubias el viernes 19 de di
ciembre de 1980, el maestro Car
los Oc ampo, jefe del Departamen
to de Danza, develó una placa con
memorativa antes de la función de 
clausura de la LIV temporada del 
grupo. 

En el festejo de los 15 años de la 
sala el taller presentó dos de las 
coreografías de la maestra Gloria 
Contreras, creadas para esta tempo
rada: Guantanamera y Souvenir. 
Asimismo, se entregaron reconoci
mientos a los técnicos que han labo
rado durante este periodo en el es
pacio universitario. 

Ese día se bailaron las obras: La 
Muerte de un Cazador, de Gustav 
Mahler; Tempo. Di Tango; de 

3 Stravinsky; Muerte sin Fin, home
~ naje a José Gorostiza basado e)l 
~ Wesendonck-Lieder de Richard 
! Wagner, y A laya o la Energía U ni
&!! versal, de Bela Bártok. Después de 

la función se rindió un breve home
naje a la bailarina Rocío Bernal, 
quien se retiró de la danza. • 



Investigadores destacados reúnen sus colaboraciones para ofrecer al lector en esta 
ocasión un acercamiento a una materia relativamente nueva, pero que ha logrado 
avances importantes que favorecen la evolución del conocimiento 

El Caos: Objeto de la Ciencia, tema del 
número 540 de Universidad de México 

E AMIRA CANDELARIA WEBSTER 

1 número 540 de la revista partir de ello analiza los fe,nómenos 
Universidad de México, bajo el tí- celestes que mantienen un orden, 
tu lo El Caos: Objeto de la Ciencia, como por ejemplo el desarrollo de 
reúne textos de divulgación cientí- las estrellas, y plantea que existen 
fica, escritos por destacados in ves- estructuras caóticas. 
tigadores; se aborda aquí un acerca- Por su parte, el doctor en filoso
miento a una preocupación relativa- fía Adolfo García de la Sierra ofrece 
mente nueva de la ciencia, sobre la su colaboradón "Orden, Caos y 
que sin embargo se han logrado Estabilidad", en donde describe los g 
avances importantes. tipos de sistemas que existen, sus j 

Abre la entrega u~a ,colabora- características y las leyes que los ~ 
ción del Premio N aciana! de Cien- rigen. Con ello nos lleva a plantear- ! 
cias 1995, el doctor Marce!ino nos, desde un punto de vista social y 
Cereijido, titulada "Del Caos de político, si México se encuentra su
los Demonios al Caos de los Bió- mido en el caos y cuáles serían las 
lagos". En su texto explica las eta- formas de lograr una estabilidad del Las ciencias naturales también 
pas por las cuales ha transitado el sistema político mexicano. son tratadas en esta entrega, por 
pensamiento occidental, las que Dos artículos analizan la reJa- medio del artículo "Orden y Caos 
corresponden a concepciones ba- ción de las matemáticas con ekaos. en Biología", producto de los estu-
sadas, primero, en el equilibrio y, Se trata de "Azar, Arte y Computa- dios realizados por la doctora Elena 
post~riormente, en la dinámica; doras", del doctor José Antonio de Alvarez-Buyllay los jóvenes inves-
conceptos que condujeron a la idea la Peña, y "El Caos: un Fenómeno tigadores Luis Mendoza y Francis-
de crisis, de caos en la naturaleza, Persistente Dentro de los Sistemas co Vergara. 
para finalmente llegar a la época Dinámicos", del también matemá-
actual, en donde se plantea la idea tico Xavier Gómez-Mont. La Literatura, el Arte 
de que el universo está en constan- EldirectordelaFacultaddeCien- . y Otros Temas 
te cambio, y que después de una cias de nuestra casa de estudios, 
crisis no sigue el desorden sino doctor Rafael Pérez Pascual, en su Asimismo forman parte de este 
que "se lleva a cabo una transfor- contribución al número más recien- número de la revista las colabora-
m ación hacia una estructura di fe- te de Universidad de México, titula- ciones de cuatro mujeres, quienes 
rente, que funciona de manera dis- da "Física, Causalidad, Determi- ofrecen sus creaciones poéticas: 
tinta". nismo, Azar y Caos", explica ini- Pura López Colomé ("Tríada"), 

El autor concluye que a los siste- cialmente las concepciones finalis- Blanca Luz Pulido ("Cristales"), 
mas estudiados por los biólogos, tas y causalistas que han existido Enriqueta Ochoa ("El Viaje") y 
aquellos valorados como comple- desdelaantigüedadparaobservarla María Baranda ("De la Vida en el 
jos, se les están encontrando m u- realidad y determinar las causas de Limbo"); por su parte, el escritor 
chas regularidades estructurales y los fenómenos. Posteriormente, ana- Mario Enrique Figueroa da a cono
funcionales que llevan a establecer liza el determinismo como otra fi- cer el cuento "El Corazón de una 
que no son caóticos. gura del pensamiento en la etapa de Reina", y el joven escritor Jesús 

"Caos y Orden en Astronomía", la ciencia moderna y establece la Gómez Morán publica un texto que 
de la investigadora nacional Julieta relación que éste tiene con la denomina "Alejandra Pisarnik: el 
Fierro, es otro artículo relacionado causalidad, el azar y el caos, lo que Lenguaje como Pareja de Tango". 
con el tema central. La autora hace ha abierto, dice, "perspectivas de El número está ilustrado por 
un breve recuento de la evolu- desarrollo en las ciencias físicas y 
ción que ha tenido el universo; a matemáticas". Pasa a la página 24 
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BANCO DE DATOS 

En enero se inició el 
volumen LI de la 
publicación universitaria 

La revista Universidad de 

México inicia el volumen L/ 

con este número de enero 

(540). Los títulos generales 

de las publicaciones que 

integran el volumen L, 

correspondiente a 1995, son 

Mito y Creación en México; 

La Experiencia 

Latinoamericana; Llamarla, 

asf, Locura; Investigación 

Histórica en México; Formas 

de Gobierno; Más sobre 

Formas de Gobierno; 

Ecología: Realidad y 

Cultura; Reflexiones sobre 

Política e Historia, y Reflejos 

de Yo. 
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mtceta 
ENºCUL TURA 

BANCO DE DATOS 

Actualmente es director 
de la Editorial Casa 
de las Américas 

El escritor Eduardo He ras 

León nació en La Habana, 

Cuba, en 1940. Es uno de los 

literatos formados en la 

década de los años 70. Es 

narrador, periodista y crítico 

literario. 

Tiene publicados seis libros 

de relatos, entre los que 

sobresalen: La Guerra Tuvo 
Seis Nombres (1968), Los 
Pasos en la Hierba (1970), 

Acero (1977), A Fuego 
Limpio ( 1981) y Cuestión de 
Principio (1983 ). 

La Noche del Capitán, su 

libro más reciente, es una 

somera recopilación de 

cuentos premiados y 
publicados entre 1960 y 
1992: 

Actualmente es 

vicepresidente de la 

Asociación de Escritores de 

Cuba y director de la 

Editorial Casa de las 

Américas. 

El Caos: Objeto de la ... 

Viene de la página 23 
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Este libro, editado en la colección Rayuela Internacional, es una recopilación de 21 
historias; éstas tratan del hombre y la vida, pues "el ser humano tarde o temprano se 

· encuentra con el destino en el campo de combate o en lafábrica", apunta Alejandro 
Toledo en la contraportada 

Publicó la UNAM ·La Noche del Capitán, 
del escrito·r cubano Eduardo Heras León. 

L GusTAvo AvALA 

a Noche del Capitán, del es
critor cubano Eduardo Heras León, 
es una recopilación de 21 historias 
"de hombres y de nombres, en las 
que el largo camino hacia la guerra, 
el choque de principios y capacida
des en una fábrica y las tribulacio
nes de esa otra guerra sorda que es el 
encuentro amoroso son los escena- · 
rios en que ocurren'', escribe Ale
jandro Toledo en la contraportada 
del libro. 

Agrega: "la vida da muchas vuel
tas, y el ser humano tarde o-tempra
no se encuentra con el destino en el 
campo de combate o en la fábrica. 
La lucha cotidiana frente a los otros 
es también la eterna batalla con uno 
mismo. La guerra ha terminado, pero 
no: queda el amor, antigua tiranía, 
que es luz y oscuridad, historia ori
ginal y fin del camino". 

En la presentación de este li
bro, editado por la Dirección de 
Literatura de la Coordinación de 
q,ifusión Cultural de la UNAM, 
dentro de la serie Rayuela Inter
nacional, que se llevó a cabo el 9 
de diciembre del año pasado en el 

critor Paco Ignacio Taibo 11 reco
noció su tendencia a no hablar bien 
de los libros de cuentos. "Tengo 

· una manía contra los cuentos, in-
cluso.contra los que yo escribo, 
porque siempre me queda la sensa
ción de que es una literatura que, 
cuando empiezas a agarrar el vue
lo, como lector, tienes la sensación 
de que te dejaron volando". 

Explicó que los libros de cuen
tos de El Chino, como le llaman sus 
amigos a Eduardo Heras, "son de 
los pocos casos en que cada vez que 
me enfrenté a uno de ellos me en-
contré sin la sensación del corte de 
alas, porque los pri¡neros libros que 
leí de él tenían la virtud de sernove-
las enmascaradas de libros de cuen-
tos, eran monotemáticos, había con-

Centro Cultural El Juglar, el es- Para Paco Ignacio Taibo 11, Eduardo Heras León es un narrador de muchos quilates. 

Námiko Prado Arai, joven artista 
mexicana que ha presentado expo
siciones en nuestro país y el extran
jero. En las páginas centrales se 
reproducen en color algunas de sus 
obras, acompañadas del ensayo "Lo 
Infinito Cotidiano en la Pintura de 
Námiko Prado Arai", de la investi
gadora Elia Espinosa. 

"El Futbol, ¿Símbolo de las So
ciedades Postmodernas?" es otro de 

Gaceta UNAM 

los ensayos que aparecen en esta 
ocasión. Su autor, Alberto Vital, 
miembro del Instituto de Investiga
ciones Filológicas de la UNAM, 
analiza este deporte como símbolo 
de la vida, especialmente de la vida 
colectiva contemporánea, que ha 
llegado a representar una sustitu
ción del saber histórico regulado. 

La colaboración de la inv.estiga
dora universitaria María Rosa Pala-

zón, titulada ''Vestido y Coperte
nencia", hace referencia a hl impor
tancia que adquiere el vestuario en 
diferentes sociedades; por un lado, 
describe las características de la 
vestimenta utilizada por los mixtecas 
de la costa oaxaqueña; por el otro, la 
compara con la utilizada por su con
traparte, los indios "revestidos" y 
"los cruzados", así como la "alta" 
moda "internacional". • 



La publicación de 
esta antología, 
mediante la cual 
desde México se 
hace justicia a la 
cuentística de 
Eduardo Heras, y 

con ella a la 
narrativa cubana 
surgida a raíz de la 
revolución, es un 
mérito que 
debemos tomar en 
cuenta, dijo 
Norberto Codino. 

tinuidad y contrapunto de persona
jes, y eran algo que muy poca gente 
había intentado". 

Narrador de Muc!:r ·· • ·~.tates 

Pero ademlí<, continuó el autor 
de La Lejr .• a del Tesoro, en esas 
novelao se descubre que hay un na
rrador de muchos quilates, con una 
enorme habilidad para mantener las 
tensiones de la historia en el límite y 
que no exploten. "Sus novelas eran, 
sin duda, temas que nos calentaron 
a todos en la época que leíamos 
aquellos libros, pero nos siguen ca
lentando de una manera extraña 
porque son de retomo. Eran temas 
que tenían que ver con el proceso de 
defensa y consolidación de una re
volución en sus primeros años, una 
revolución bajo acoso". 

Taibo II aseguró que al escribir 
libros monotemáticos y angulados, 
"Eduardo Héras se había lanzado a 
un carrera verdaderamente difícil a 
la que yo no le apostaba gran cosa. 
Primero, porque no le voy a los 
cuentistas, y segundo, porque se 
mete a contar cuentos de historias 
de fábrica". 

Al reconocer que los cuentos de 
El Chino no sólo los leyó, los gozó 
y se apasionó, el escritor de novelas 
de corte policiaco confesó, por pri
mera vez en su vida, que fue "editor 
pirata de los cuentos de alguien, 
porque sacamos centenares de co-

.. 

pías de él y las distribuimos en el 
Valle de México en los años 70. No 
sabe Eduardo la cantidad de lana 
que le debe la revolución socialista 
fracasada mexicana". 
· Dest,¡J.có que son pocos los auto

res que acompañan a uno a lo largo 
de muchos años, a los que se les 
puede querer por mucho tiempo 
porque ofrecen el mismo nivel de 
calidad de experimentación, de bús
queda de talento, de fuerza del len
guaje y brillo de los diálogos, en 
suma, porque brindan una excelen
te construcción de personajes entra
ñables. 

Después de los elogios Paco 
Ignacio Taibo II reprochó con una 
pregunta al autor del libro La No
che del Capitán, y dijo: ¿cuándo 
escribirás la novela que todos tus ' 
libros de· cuentos anticipan? Yo 
soy uno más de los lectores que la 
está esperando, porque actualmen
te hay pocos literatos en Latino
américa con el talento de ser con
tadores de historias. "Hay pocos 
narradores en los que se reúna un 
sólido dominio de la técnica, la 
palabra, la capacidad inventiva, la 
construcción, la arquitectura dra
mática con la clara sensación de 
que la historia importante que hay 
que contar está ahí y hay que sa
carla y contarla". 

Al asegurar que la importancia 
del libro es que no nos desconecta 
de América Latina, el escritor agra-

deció el esfuerzo que la UNAM está 
haciendo para que la conexión en la 
región no se pierda en momentos en 
que los libros son carísimos y ya no 
hay intercirculación latinoamerica
na de literatura, ante lo cual casi 
regresamos a las islas que éramos 
antes de los años 60. 

A su vez Norberto Codina, di
rector de la Gaceta de Cuba, desta
có que La Noche del Capitán es una 
selección excelente de los cuentos 
de Eduardo Heras, ante lo cual ha 
insistido para que se presente en la 
Feria del Libro de La Habana, de 
febrero próximo. 

Dijo que con la publicación de 
esta antología, me!Jiante la cual des
de México se hace justicia a la 
cuentística de Eduardo Heras, y con 
ella a la narrativa cubana surgida a 
raíz de la revolución, es un mérito 
que debemos tomar en cuenta. 

Resaltó la contribución que 
ha hecho la Universidad Nacio
nal para difundir la literatura 
latinoamericana en general, en 
especial la cubana. De hecho, 
El Submarino Amarillo se ha 
convertido en uno de los libros 
más polémicos y atractivos de 
los últimos años. En ese senti
do, La Noche del Capitán es un 
capítulo más de las relaciones 
que por años han mantenido ins
tituciones cubanas con mexica
nas, en particular con esta casa 
de estudios. • 

Gacela UNAM 

Son pocos los 

autores que 

acompañan a uno a 

lo largo de muchos 

años, a los que se les 

puede querer por 

mucho tiempo porque 

ofrecen el mismo 

nivel de calidad de 

experimentación, de 

búsqueda de talento, 

de fuerza del 

lenguaje y brillo de 

los diálogos, en 

suma, porque 

brindan una 

excelente 

construcción de 

personajes 

entrañables, y este 

es el caso del escritor 

de La Noche del 

Capitán 
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• BECAS 

Francia. Investigaciones, estan
cias y estudios doctorales dirigidos 
a la comunidad académica de la UNAM. 
Modalidades: i) Formación doctoral de 
tiempo completo en Francia, o estancias
alternadas México-Francia, bajo sistema 
de supervisión académica conjunta; ii) 
Formación posdoctoral a través del in
tercamb[o de personal académico; iii) 
Visitas profesionales destinadas al desa
rrollo de investigaciones conjuntas o a 
fortalecer la coordinación de las plantas 
de posgrado e· investigación, así como 
los laboratorios de investigación de am
bos países. Duración: 4 años, con op
ción de prórroga de dos años. Lugar: 
instituciones académicas francesas . 
Responsables: Gobiernos de México y 
Francia. Idioma: francés. Se .otorga apo
yo financiero a personal académico inte
grado a proyectos organizados en torno 
a un programa institucional bien definido 
de docencia o de investigación conjun
ta. Requisitos: los proyectos deberán 
ser elaborados en forma conjunta por 
grupos de trabajo mexicanos y france
ses; los trabajos deberán ser presenta
dos simultáneamente en ambos países 
al comité correspondiente; tener com
promiso de trabajo con la institución que 
postula·. Informes: UNAM/ DGIA/ Subdi
rección de Intercambio Internacional. 
Fecha límite: 24 de marzo de 1996. 

Finlandia. Investigaciones, estu
d!os de posgrado y de especializa
Ción dirigidos a egresados dé ciencias, 
tecnología, humanidades y arte.' Dura
ción: 9 meses, a p~rtir de septiembre de 
1996. Responsable: Gobierno de Finlan
dia. Idioma: finés, sueco, inglés o ale
mán. La beca incluye asignación 
mensual para manutención, hospedaje, 
apoyo económico adicional y servicio 
médico. Requisitos: título profesional ; 
certificado de dominio del idioma; carta 

· de aceptación o de contacto formal es
tablecido con la institución receptora; 
edad máxima 35 años. Fecha lfmite: 2 
de febrero de 1996. 

España. Especialidad en estudios 
internacionales dirigida a egresados 
del campo de las ciencias sociales y 
áreas afines. Duración: 9 meses, del 2 
de octubre de 1996 al 30 de junio de 
1997. Lugar: Escuela Diplomática, Ma
drid. Organismos responsables: OEA y 
Gobierno de España. La beca incluye 
inscripción, asignación mensual de 85 
mil pesetas y transporte aéreo. Requisi
tos: título profesional ; experiencia en el 
área; edad máxima 35 años. Fecha lími
te: 1 de febrero de 1996 (2° aviso). 
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España . . Cursos de posgrado en 
ciencias de la comunicación dirigi
dos a egresados del área. Temas: Curso 
avanzado de guión audiovisual; Curso 
de producción y realización para la TV 
educativa. Duración: junio-julio 1996. Or¿ 
ganismos responsables: Red Iberoame
ricana de Formación Audiovisual y 
Agencia Española de Cooperación Inter
nacional. Requisitos: título· profesional; 
realizar actualmente actividades relacio
nadas con los temas de los cursos; 
edad máxim.a 39 años. Fecha límite: 26 
de enero de 1996 (último aviso) . 

Noruega. Curso de verano sobre 
cultura e historia de Noruega dirigi
do a eg(esados de todos los campos 
del conocimiento. Duración: 22 de junio · 
al 2 de agosto de 1996 .. Lugar: Escuela 
Internacional de Verano de la Universi
dad de Oslo. Organismo responsable: 
Universidad de Oslo. Idioma: iliglés. La 
beca incluye inscripción al curso, ali
mentación y hospedaje. Requisitos: cer
tificado de los estudios realizados; 
constancia de dominio del idioma. Fe
cha límite: 2 de febrero. de 1996. : 

Colombia. Curso sobre selección 
recurrente de arroz dirigido a egresa
dos del campo de las ciencias naturales. 
Duración: 30 de abril al 6 de julio de 
1996. Lugar: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical , Cali . Organismos 
responsables: OEA y Gobierno de Co
lombia. La beca incluye asignación dia
ria para manutención, apoyo económico 
para materiales de estudio, viáticos y se
guro médico, y transporte aéreo. Requi
sitos: título profesional; conocimientos o 
experiencia práctica sobre alternativas 
de selección para el mejoramiento po
blacional en la producción de arroz. Fe
cha•límite: 15 de febrero de 1996. 

Brasil. Curso de derecho interna
cional dirigido a egresados de dere
cho, ciencia política, relaciones interna
cionales y áreas afines. Duración: 5 al 30 
de agosto de 1996. Lugar: Fundación 
Getulio Vargas, Rio de Janeim. Organis
mos responsables: OEA y Gobierno de 
Brasil. .Idioma: conocimientos generales 
de inglés y francés. La beca incluye 
asignación parcial para gastos de sub
sistencia y materiales de estudio, seguro 
de salud y transporte aéreo. Requisitos: 
título profesional; experiencia en el área; 
edad máxima 45 años. Fecha límite: 29 
de febrero de 1996 (2° aviso). 

Japón. Estudios de posgrado en el 
campo de la educación dirigidos a 
personal docente de educación media 
superior o superior, y responsables de 

administración educativa. Areas: meto
dología de la enseñanza en ciencias so
ciales, naturales..- matemáticas, educa
ción especia·! o artística; administración 
de la educación, evaluación e investiga
ción educa~iva. Duración: 18 meses, a 
partir de octubre de 1996. Lugar: institu
ciones pedagógicas del Japón. Respon
sable: Gobierno de Japón. Idioma: japo
nés o inglés. Se otorga beca completa. 
Requisito$: título profesional; antigüedad 
en el servicio activo mínima de cinco 
años; edad máxima 35 años. Fecha l{ml
te: 16 de febrero de 1996 (2° aviso) . 

Egipto. Cursos sobre producción 
vegetal y sobre producción y tec
nología del algodón dirigidos a egre
sados del campo de las ciencias natura
les. Duración: 1 de abril al 15 de junio de 
1996. Lugar: El Cairo. Organismo res
pon$able: Centro Egipcio Internacional 
para la Agricultura. Idioma: español. La 
beca inci)Jye inscripción, manutención y 
hospedaje, apoyo económico adicional, 
atención médica y transporte áereo. 
Requisitos: título profesional; experien
cia mínima de tres años en el área del 
curso; laborar en la UNAM; edad máxi
ma 40 años. Fecha Hmite: 25 de enero 
de 1996 (2° aviso). 

• CONVOCATORIAS 

Vacantes en organismos interna
cionales. El instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores ofrece informa
qión sobre vacantes en el servicio civil 
irternacional, en organismos pertene
cientes al Sistema de Naciones Unidas, 
a personal profesional y especializado 
con experiencia. El Organismo Interna" 
cional de Energía Atómica (OlEA) ofrece 
los siguientes puestos: Analista de siste
mas y Jefe del departamento de revistas 
científicas. Informes: Instituto Matías Ro
mero de Estudios Diplomáticos, Tel : 
529-96-48, Fax: 327-30-31. Fecha límite: 
25 de enero de 1996. 

.INFORMES 

Dirección General de Intercambio Aca
d~mico, Subdirección de Becas, Edifi
cio de Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de la Torre 11 de Humanidades, Ciudad 
Universitaria. 

Intercambio AcadémiCo 



El profesor Javier Rendón señaló que las chicas se encuentran en excelentes 
condiciones y con grandes posibilidades de colocarse a los primeros lugares 

EN EL DEPORTE 

Las basquetbolistas pumas por el título 
del Campeonato Nacional Sub-20 

A 
Roclo MIRANDA 

1 coronarse en el Campeo
nato Regional de la Categoría 
Sub-20, avalado por la Federación 
Mexicana de Basquetbol, el repre
sentativo femenil de la Universi
dad Nacional Autónoma logró el 
derecho de competir en la fase na
cional a realizarse del 3 al 1 O de 
febrero próximo en Naucalpan, Es
tado de México, en donde se darán 
cita quintetas poderosas como las 
de Chihuahua, Baja CaliforniaNor
te y Sonora, así como las del Dis
trito Federal, Colima y Estado de 
México. 

Así lo dio a conocer el profesor 
Javier Rendón, entrenador en jefe 
del basquetbol universitario, quien 
señaló "qu¡; las chicas se encuen
tran en excelentes condiciones y 
con grandes posibilidades de co
larse a los primeros lugares del 
Campeonato Nacional. ' 

La quintetapuma, integrada por 

Vanessa Olachea y María del Sol 
Pérez, ambas de la Facultad de 
Derecho; Elizabeth García (Prepa 
7); Evelina Sánchez y Gabriela 
Santana, de Contaduría; Adriana 
Trejo (Psicología); Alicia Rubio 
(ENAP); Georgina Limón (Prepa 
5); Adriana Guerrero (CCH Sur) y 
Michelle García (Prepa 3), inten
tará proyectar a un mejor nivel al 
basquetbol auriazul, para lo cual 
será importante la experiencia de 
1995 cuando logró el quinto lugar 
nacional juvenil. 

Para el profesor Rendón no hay 
duda de que los equipos a vencer 
serán los representativos de 
Chihuahua, Sonora y Colima, para 
lo que las basquetbolistas pumas 
se encuentran en una intensa pre
paración técnica, táctica y física 
para tratar de consumar su princi
pal meta: llegar al primer lugar a 
nivel nacional. • 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretaría de Asuntos Estudianti
les y Radio UNAM, por medio de la Dirección General 

de Actividades Deportivas y Recreativas. 

Todas 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! 

Las 
basquetbolistas 

pumas se 
encuentran en 

una intensa 
preparación 

técnica, táctica y 
ffsica para tratar 

de consumar su 
principal meta. 

Este sábado: Entrega del Aguila Dorada 1995 del 
IMSS; Enlaces telefónicos desde la sede de la XIX 
Asamblea General Ordinaria de la Organización 

Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA); 
Cápsulas sobre la Historia de los Juegos Olímpicos; 
Convocatorias del deporte puma; en nuestra sección 
médica: Capacidad y Trabajo Físico (plática con el 
doctor Daría l. Montoya García); Pumas tendrá un 

difícil escollo al enfrentar a los Académicos del Atlas, 
ocupantes del tercer lugar general del Campeonato de 
Liga del Futbol Mexicano (entrevista con jugadores); 
Otra conquista puma en el Aconcagua, la cima más 

alta del continente americano; y ... algo más. 
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Inscríbete 
al 

tenis 

La DirecCión General de Actividades De
portivas y Recreativas te ofrece.42 alter
nativas de deporte y entre ellas se ubica el 
tenis o deporte blanco, el cual püedes 
practicar en las canchas que se localizan 
al costado oriente del Estadio de Prácti
cas Roberto Tapatío Méndez de CU. 

Si deseas inscribirte acude de lunes a 
viernes, a partir ae las 12 horas, directa· 
mente con el entrenador en jefe de la 
especialidad, Octavio Vázquez. 

Levantamiento de pesas tipo olímpico 

La Asociación Universitaria de la especialidad invita a 
la comunidad universitaria a practicar este deporte en 
el gimnasio que se localiza abajo de las gradas (oriente) 
del Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez de 
CU. 

Los interesados deberán inscribirse los días lunes, 
martes, miércoles y viernes, de las 11 a las 15 horas, 
con el profesor Alfredo Trujillo. 

Intégrate al Ajedrez Universitario 

Si deseas desarrollar en mayor medida tu capacidad 
de análisis, inscríbete y participa en la Asociación 
Universitaria de Ajedrez, acudiendo al Centro Uni
versitario de la especialidad que se ubica al costado 
sur de la Facultad de Odontblogía, de lunes a vier
nes, de 12 a 18 horas. 

Practica el llamado Deporte Ráfaga 

¿Gustas de emociones fuertes? Forma parte del basquetbol 
auriazul presentándote· a solicitar mayores informes con los 
encargados df')la Asociación Universitaria de este deporte, de 
lunes a viernes de 11 a 14'horas, en el cubículo de Basquetbol 
que se localiza en el interior del Túnel18 del Estadio Olímpico 
Universitario, o bien de las 16 a las 19 horas en el Frontón 
Cerrado de CU. 

Intégrate al Centro Azul y Vietnamitas de Prepa 9 de Futbol Americano Infantil 

Desde el pasado sábado 13 de los corrientes quedaron 
abiertas las inscripciones a las categorfas Infantiles de Futbol 
Americano del Centro Azul y Vietnamitas de Prepa 9, 
dependientes de la Organización Aguilas Reales de la UNAM, 
por lo que su entrenador en jefe, ingeniero Gustavo Esquive! 
Mañón, extiende una atenta invitación a niños cuyas edades 
fluctúen entre los 6 y 16 años para que se inscriban en las 
diversas categorías que predominan en ambos centros. 

El Centro Azul, cuyo lugar de operación se localiza en'el 
campo 5 de CU, atenderá a los interesados los dfas sábado 
y domingo de cada semana en horario de las 9 a las 11 horas. 

28 O 18 de enero de 1996 Gaceta UNAM 

En el caso del Centro Vietnamitas de Prepa 9, los 
interesados en pertenecer al mismo deberán inscribirse los 
dfas sábado y domingo en horario de las 8 a las 1 O horas, 
directamente en el campo que se localiza a espaldas de esta 
preparatoria con el coach Mario Sánchez Tinoco. 

Como atractivo de estos centros, se han programado 
diversas actividades deportivas a la par del futbol americano 
con el propósito de buscar una mayor integración entre 
todos los niños. 

¡Inscríbete y forma parte de una organización ganadora 
dentro de la Liga Universitaria de Futbol Americano Infantil! 

• 



Autor del gol que le permitió a los Pumas empatar frente a la UAG, el joven 
defensa desea adquirir los conocimientos de David Oteo y Claudia Suárez 

Omar,Chacón l~menta no poder 
estudiar en esta institución 

M 
RICARDO GARC[A 

e siento contento de de
fender los colores azul y oro como 
futbolista, aunque mi anhelo era 
también ser estudiante univer
sitario, pero lamentablemente esto 
no será posible porque la UNAM 
no imparte la carrera que deseo 
cursar (hotel ería y turismo), por lo 
que tendré que inscribirme en otra 
institución. 

Así se expresó el joven defensa 
Ornar Chacón Rábago, quien su
plió al Emperador Claudia Suárez 
en el encuentro que sostuvieron el 
sábado pasado Pumas y Tecolotes 
de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, en CU. 

Claudia, como se sabe, partici
pa con la selección mexicana en el 
torneo Copa de Oro que se disputa 
en Anaheim, California. 

Debutante en la primera divi
sión en ese juego, Chacón no ocultó 
SQ satisfacción por su primer gol de 
la temporada que permitió a los 
Pumas obtener un dramático empa
te (2-2), suficiente para conservar el 
subliderato del Grupo III: 

"Fue un empate con sabor a 
victoria, pero no nos satisfizo por
que queríamos el triunfo, sin em
bargo no lo pudimos alcanzar tras 
desaprovechar varias oportunida
des de gol en el primer tiempo." 

¿Les afectó la ausencia de va
rios titulares? 

"Es posible, aunque quienes los 
suplimos luchamos en todo momen
to por conquistar el triunfo. Creo 
que con titulares o suplentes de to
dos modos habríamos conquistado 
ese empate." 

Ornar Chacón explicó además 
que el hecho de haber anotado su 

Nosotros saldremos a 
ofrecer una buena 

actuación para poder 
traemos los tres 
puntos, con base en la 
tradición de los 

Pumas de ir por la 

victoria en cualquier 
cancha", comentó 
Nielo Prado. 

primer tanto lo compromete a su
perarse y tener mejor desempeño 
en futuras actuaciones: 

"Precisamente mis planes gi
ran en torno a lograr un óptima 
preparación en poco tiempo, para 
seguir aspirando a la titularidad 
con los Pumas y con ese fin me 
propongo aprender <.le David Oteo 
y Claudia Suárez, cuyos conoci
mientos, si los asimilo .bien, me 
pueden proyectar." 

Ornar Chacón, de 18 años, des
tacó que no pretende dedicarse de 
lleno al futbol, sino también dar 
prioridad a los estudios. Mientras 
llega el momento de cursar la carre
ra de hotelerfa y turismo aprovecha 
el tiempo aprendiendo el inglés. 

Triunfar en Cualquier Cancha 

Por su parte Vicente Nieto, au-

tor del primer tanto felino contra la 
UAG,explicóporquéfallódosopor
tunidades frente a la cabaña tapatía: 

"La primera fue un centro que 
me envió Santillana, pero la luz 
solar me deslumbró y erré el rema
te. La segunda. vez que acosé la 
portería enemiga me faltó poten
cia en el disparo, además de que 
AJan Cruz, guardameta de los 
Tecolotes, estuvo alerta y conjuró 
a tiempo el peligro." 

"Nuestro siguiente duelo será 
ante el Atlas, el sábado en Gua
dalajara, equipo de reconocida pe
ligrosidad en su terreno, además 
de muy defensivo. Nosotros sal
dremos a ofrecer una buena actua
ción para poder traernos los tres 
puntos, con base en la tradición de 
los Pumas de ir por la victoria en 
cualquier cancha", comentó Nieto 
Prado. • 
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Notipuma 

* Nidia Barros, nuevo valor del canotaje puma 
* Erika Galván descolla en el box universitario 

* Compitieron 50 atletas en el Campeonato Universitario de Levantamiento de Potencia 
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EDMUNDO Ruiz/CARLOS GUARNEROs/Rocfo MIRANDA 

Canotaje 

Enmarcado en un ambiente 
netamente estudiantil, a fina
les de 1995 se llevó al cabo la 

Gaceta UNAM 

Nidia Barros e 
ltzel Reza (de 
izquierda a 

derecha) 
tuvieron 
destacada 
participación 
en la Regata 
de 
Convivencia 
UAM-95,al 
totalizar entre 

las dos seis 
medallas, de 

las cuales 
cinco fueron 

de oro y una 
de bronce. 

Regata de Convivencia UAM-
95, con el propósito de pro
mover a los nuevos valores 
de esta rama deportiva, ade
más de·estrechar los lazos de 
amistad entre los representa
tivos de la UNAM, ITESM-Ciu
dad de México y la UAM, mis
ma que tuvo como sede la 
Pista Olímpica Virgilio Uribe 
de Cuemanco, participando 
como invitado especial el re
presentativo de la Escuela de 
Canotaje de Promoción De
portiva del Distrito Federal. 
Durante la competencia los 
kayaquistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi
co c·osecharon cinco de los 1 O 
primeros lugares disputados, 
seguidos en triunfos por la 
UAM con cuatro y el ITESM
CCM con uno. De esos cinco 
primer~s lugares, la puma 
Nidia Barros se ganó cuatro 
en K-2 Juvenil a 200m con 

registro de 52.44, en Pambazo 
para Novatas a 200m 
(1 :17.66), en K-2 Mixto Feme
nil/Varonil Novato-Senior a 
200m haciendo pareja con 
Horacio López (48.22) y en K-
1 Novatas a 200m (1 :03.38). 
Otros medallistas pumas fue
ron lztel Reza haciendo pare
ja con Nidia en K-2 Juvenil a 
200m, Argel Yáñez en K-1 In
fantil a 200m (49.72), y con 
medalla de plata sobresalie
ron Ernesto Hernández en K-
1 Novatos (53.60) y 'Ayax 
Pérez en K-1 Infantil (52.72). 
Ganadorés de medalla de 
bronce fueron la misma ltzel 
Reza con Ernesto Hern'ández 
en K-2 Mixto Novatos-Senior 
(50.64) y César García en el 
Pambazo para Novatos 
(1 :16.91). 

Box 
Tipo Olímpico 

Durante el tradicional Torneo 
del Pavo con el que se cerró la 
actividad boxística de la 
UNAM en 1995, la universita
ria Erika Galván se anotó una 
victoria ante Verónica Al
mazán (Deportivo Coyoacán) 
por referee suspende comba
te(RSC); Napoleón Velázquez 
(representativo UNAM) se im
puso por RSC en categoría 
Welter a Olegario Rojas (Filo
sofía y Letras); en Peso Gallo, 
Rubén Gracia (Derecho) de
rrotó por RSC en el segundo 
asalto a Alejandro Rueda 
(Prepa4), y Arturo Quiroz(Psi
cología) noqueó en el segun
do episodio a Javier Palencia 



Los Pumas en el Grupo 111 

e· 
1 J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. Pts. 

Cruz Azul 21 8 10 3 36 17 34 
Pumas de la UNAM 21 8 8 5 29 24 32 
León 21 8 7 6 32 28 31 
Monterrey 21 7 8 6 31 30 29 

Resultado anterior: Pumas 2 (Nieto y Chacón), UAG 2 (lñiguez 
y Gallaga). 
Siguiente juego: Visitan a los Zorros qel Atlas, próximo sábado 
(20:45 horas) en el estadio Jalisco. 
Probable alineación: Sergio Bernal; Israel López, David Oteo, 
Ornar Chac.ón y Miguel Angel ·Carreón; Carlos Cariño, Alejan
dro Pérez, Antonio Sancho y Vicente Nieto; Marco Antonio de 
Almeida y Rafael García. 
Anotadores en el torneo: De Almeida, 6; García, 5; Depietri y 
Luna, 4; Nieto, 3; López y Suárez, 2; Arturo Alvarez (Puebla) 
autogol en el juego de la octava fecha; Sorber y Chacón, 1 . 
Por equipos los Pumas ocupah el octavo lugar con 29 anota
ciones. 

e 
e 

(Ciencias): Finalmente en la pelea este
lar, Ricardo Velasco (representativo 
UNAM) derrotó a Salvador Rojas (Prepa 
1) por decisión. 

Levantamiento 
de Potencia 

Teniendo como escenario el Gimnasio 
del Ex-Reposo de Atletas de CU, la 
Asociación de Fisicoculturismo y Activi-

' dad Física llevó a efecto la VIl edición 
del Campeonato UniversitariQ de Le-

' vantamiento de Potencia Femenil y Va
ronil que tuvo el concurso de 50 compe
tidores, siendo los ganadores: Dante 
Castillo (UNAM) en la categoría de 60 
kgs al levantar un total de 460 kgs en las 

, tres pruebas desarrolladas (pectoral, 
sentadilla y peso muerto); José Garcla 
(Ciencias) en la categoría 67.5 kgs con 

1 495 kgs; José L. Villanueva (Ingeniería) 
se llevó la categoría de 75 kgs al levan
tar un total de 520 kgs; en la categoría de 
82.5 kgs la victoria correspondió a Car
los López (Ingeniería) con un total de 
535 kgs; el representante del Gimnasio 
Corpo 2000, Fernando Barajas (Gimna-

sio Vikingo) se llevó la victoria tras le
vantar un total de 685 kgs. En la rama 
femenil, Laura Ramírez (Gimnasio Tiem
po Nuevo) al totalizar 250 kgs se llevó la 
división de los 59 kgs, victoria que se 
repitió para este gimnasio en la catego
ría de 100 kgs por medio de Leticia 
Soria, con un total de 440 kgs. 
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