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Inauguradas, las seis 

bóvedas para resguan:iar 

y conseJVar los 18 mil 

títulos de la colección 

cinematográfica más 

grande de América I.otina 
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En CU, óptimas condiciones 
para el acervo de la Filmoteca 

D espuésde más de !res décadas de 
muc4lnza constante, la Filmo teca 

de la UNAM -el acervo cinematográfi
co más grande de América Latina- ten
drá instalaciones definitivas en Ciudad 
Universitaria para el resguardo y la 
conservacióndesusmateriales.Seinau-
guraronlas seis bóvedas que albergarán 
Jos 18 mil títulos de su acervo; es la pri
mera etapa de un proyecto arquitectóni-

,/ 1 coqueresolverálosproblemasdeespa
/ S cioyfuncionalidadqueenSan/ldefonso f tienelaDirecciónGeneral deActivida

~ des Cinematográficas. 
¡¡ Maqueta del proyecto general de las 

.r instalaciones de la Filmoteca. 

Justicia y Sociedad, diálogo de 
legisladores, jueces y académicos 

Puma, el 9.6 por ciento de la 
delegación mexicana en Atlanta 

En el seminario, que 

organizó Investigaciones 

Jurídicas y el Senado de 

la República, se analizó 

la administración e 

impartición de justiciaLJ 3 

La docencia, parte esencial 

Revisan el Plan de Desarrollo 
Académico 1995-2000 
de la Nacional Preparatoria 
Ll 4 

f f La justicia y la equidad se alcan-
zan cuando existen las condicicr 

nes de unidad interna para superar los 
obstáculos que impiden el desarrollo de 
la sociedad. Las conlradicciones que 
permean a nuestras cambiantes nacicr 
nes podrian resolverse sólo a partir de la 
restauración de las obligaciones y de los 
consensos entre las partes", señaló el 
rector Sarukhán en la inauguración del 
Sen!illCiriolusticiaySociedildenMéxí
co, ante el presidente Ernesto Zedilla y 
Vicente Aguinaco, presidente de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación. 

Con el DDF y GÓbernación 

Se crea un comité técnico 
para formar profesionales 
en protección civil 
Ll 6 

Diez deportistas 

universitarios competirán 

en las disciplinas de 

canotaje, tiw con 

Ll 42 

ParaeldesarrollodeJuriquilla Invisten hoy a doctores 

Lá UNAM, el Cinvestav y la Los posgrados de la U NAM, 
Universidad de Querétaro factor determinante para 
acuerdan colaboración el desarrollo del país 
Ll 7 Ll 12 





La justicia y la equidad se alcanzan cuando 
existen condiciones de unidad interna 

En el Palacio Nacional se llevó a cabo el Seminario Justicia y Sociedad en 
México, cuyo objetivo fue analizar las reformas constitucionales y legales, 
dispuestas en los últimos 18 meses en materia de administración y 
procuración de justicia, así como de seguridad pública 

ESTHER ROMERO 

'' La justicia y la equidad se 
alcanzan cuando existen las condi
ciones de unidad interna para supe
rar los obstáculos que impiden el 
desarrollo de la sociedad. Cualquie
ra que sea su índole, las contradic
ciones que permean a nuestras cam
biantes naciones podrán resolverse 
sólo a partir de la restauración de las 
obligaciones y de los consensos entre 
las partes" señaló el rector José 
Sarukhán. 

En la inauguración del Semi
nario Justicia y Sociedad en Méxi
co; efectuada el 8 de julio, ante el 
presidente de la República, Ernes
to Zedillo, el doctor Sarukhán dijo 
que el hecho de que se reúnan a 
dialogar legisladores, jueces y aca
démicos, tanto nacionales· como 
del extranjero, "permite augurar 
que los resultados del seminario 
serán muy provechosos para el 
pueblo de México. 

"La presencia del presidente 
de la República, Ernesto Zedillo, y 
del presidente de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación, licen
ciado Vicente Aguinaco Alemán, 
así como de ministros de ese órga
no, de consejeros de la Judicatura 
Federal, de procuradores, de ma
gistrados, jueces de diversas enti
dades de la República y de profe
sores e investigadores de universi
dades nacionales y extranjeras, 
entre otras grandes personalidades 
del ámbito jurídico, acreditan la 
importancia y la trascendencia de 
este seminario." 

Al presidir la inauguración del 
acto, organizado conjuntamente por 
ellnstituto de Investigaciones Jurí
dicas (IIJ) y el Senado de la Repú
blica, con la finalidad de analizar las 
reformas constitucionales y legales 
que los poderes de la Unión han 

producido en el último año y medio 
en materia de administración y 
procuración de justicia, así como de 
seguridad pública, el presidente Er
nesto Zedilla d'o que contar con un 
sistema de justiCia eficaz, expedito, 
honesto y equitativo es, sin duda, 
una de las demandas más sentidas 
de los mexicanos. 

En el legendario Salón del Con
greso del Palacio Nacional, el Presi
dente expresó que todos los mexi
canos desean y tienen derecho a 
vivir con seguridad, con la certeza 
absoluta de estar eficazmente prote
gidos en su persona y en sus bienes, 
sin importar su posición social, eco
nómica, política o religiosa. 

Añadió que la reforma de nues
tro sistema de justicia se ha desen
vuelto principalmente en dos ver
tientes: el fortalecimiento del Poder 
Judicial y de los mecanismos para 
garantizar a los mexicanos seguri
dad en su persona y patrimonio. "Se 
trata de un cambio de estructuras 
amplias y complejas que no pueden 
transformarse de la noche a la ma
ñana, y aunque hemos empezado a 
tener resultados, éstos tardarán en 
madurar". 

El presidente Zedillo dijo que a 
partir de la reforma constitucional, 
emprendida en diciembre de 1994, 
el Poder Judicial es hoy indepen
diente y autónomo y está mejor ca
pacitado para cumplir sus funciones 
con imparcialidad y honestidad. 
"Por vez primera en nuestra historia 
la Suprema Corte de Justicia de la 
N ación es un cuerpo autónomo elec
to por el Senado de la República, y 
el Poder Judicial de la Federación se 
encuentra en condiciones óptimas 
para fungir como factor de equili
brio democrático entre los poderes 
del Estado. 

Falta nuís por Hacer 
e11 los Tribu11ales 

En opinión del doctor José Luis 
Soberanes Fernández, director del 
IIJ, en México, para resolver con
troversias de orden jurídico, los par
ticulares "tenemos que acudir a la 
autodefensa o en el mejor de los 
casos llegar a transacciones igno
miniosas, o conformarnos con su
frir nuestra desventura. 

Ante esta realidad, el gobierno 
de la República planteó reformas 
constitucionales.y legales en mate
ria de procuración de justicia y se
guridad pública que se han dado en 
los últimos 18 meses, pero no basta, 
falta un buen trecho por recorrer, 
particularmente a las entidades fede
rativas que se han visto morosas al 
iniciar sus correspondientes refor
mas en esta materia, cuando que es 
precisamente ahí, en los tribunales 
del fuero común, donde se resuel
ven la inmensa mayoría de los jui
cios, ya que son relativamente po
cos los asuntos que llegan al Poder 
Judicial Federal". 

La Tarea del Derecho 

El senador Amador Rodríguez 
Lozano, presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos, aseguró 
que conceptualizar la justicia ha sido 
una tarea inacabada de la cultura 
universal. "La justicia como valor, 
aspiración, como vínculo, sentido y 
razón de la convivencia social, no 
ha podido tener nunca una expre
sión unívoca o una definición váli
da universalmente, por eso, como 
valor y sentimiento social, la justi
cia forma parte de las grandes moti-

Pasa a la página 4 
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Temas abordados en el 
seminario 

En el marco del Seminario 

Internacional Justicia y 

Sociedad en México serán 

dictadas las conferencias 

magistrales Reorganización 

y Vigorización de la 

Seguridad Pública en México 

y El Combate a la 

Delincuencia en las Grandes 

Capitales, por los 

licenciados Emilio Chuayfett 

y José Antonio González 

Femández. secretario de 

Gobernación y procurador 

general de Justicia del 

Distrito Federal, 

respectivamente. 

Asimisnw, tendrán lugar las 

siguientes mesas redondas: 

Las Reformas en Materia de 

Seguridad Pública, en la que 

participarán Juan Ramiro 

Robledo, Samuel González 

Ruiz. Mario Vargas Aguiar, 

Víctor Martínez Bulle Goyri, 

Francisco Cuevas, Juan 

Carlos Allloniassi y Angel de 

Miguel Bartolomé; y Los 

Derechos Humanos y el 

Combate a la Delincuencia, 

en la que intervendrán 

Antonio Beristáin, José 

Hurtado Pozo, Luis Rwíl 

González Pérez y Sergio 

García Ramírez. 

En días pasados se dictaron 

las conferencias magistrales 

Los Grandes Desafíos de la 

Justicia en México, La 

Reforma al Poder Judicial de 

la Federación 1994-1995, El 

Sistema de justicia en 

México y Los Consejos de la 

Judicatura. También se 

efectuaron las mesas 

redondas Retos de la 

Administración de Justicia 

en México y La Reforma al 

Ministerio Público en 

México y en el Mundo. 

11 de julio de 1996. O 3 



En la actualidad se 

trabaja en seis 

programas básicos 

entre los que se 

encuentran Primer 

Ingreso, 

Descentralización 

de la 

Administración 

Escolar y Egreso y 

Titulación de los 

Alumnos 

La justicia y la equidad ... 

Viene de la página 3 

4 a 11 de julio de 1996. 

Se revisa el plan de desarrollo académico 
1995-2000 de la Escuela Nacional Preparatoria 

Ante más de un centenar de funcionarios de ese subsistema, el rector 
José Sarukhán dijo que los esfuerzos hechos por la Universidad para 
mejorar la infraestructura del bachillerato requieren del· interés, 
compromiso y dedicación de cada uno de los profesores universitarios 

Leopoldo Silva. 

T GUSTAVO AVALA 

axco, Gro.- Para revisar el 
Plan de Desarrollo Académico 
1995-2000, 140 funcionarios de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) se reunieron Jos días 4 y 5 de 
julio en la ex hacienda El Chorrillo, 
en la Tercera Reunión Organiza
ción y Gobierno, segunda época. 

vaciones que caracterizan al ser 
humano. 

"Alcanzar la justicia es tarea del · 
Derecho, por eso es consustancial a 
Jcis procesQs de integración social. 
Es, pues, el vehículo de creación de 
procesos sociales, de interpretación 
de la vida social y de encausamiento 
de sus aspiraciones. 

"El Derecho, entonces, es la base 
racional de la convivencia social y 
de la realización individual, de ahí 
la gran responsabilidad de todos 
aquellos que están obligados a apli
carlo y hacerlo valer; de ahí tam
bién la dimensión del daño genera
do por aquellos que lo infringen o 
que, debiendo aplicarlo, lo ignoran 
o lo tuercen." 

En México, dijo Rodríguez Lo
zano, aún estamos lejos de contar 

Gaceta UNAM 

La ex hacienda, que según las 
relatorías del conquistador Hemán 
Cortés fue edificada por sus soldados 
entre 1525 y 1534, fue cedida en 
comodato a la UNAM por el gobierno 
de Guerrero el3 \le marzo de 1992; ahí 
se encuentran instalaciones del Centro 
de Estudios- para Extranjeros y de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de esta Universidad y, ocasionalmen
te, también se utiliza para reuniones, 
congresos y actividades académicas y 
culturales. 

Al clausurar Jos trabajos, el rec
tor José Sarukhán aseguró que esta
mos "en una época de análisis, críti
ca y cuestionamiento acerca de la 
educación superior y, en particular, 
del nivel medio superior, que ha 
sido el más descuidado en todo el 
país". 

Al dirigirse al licenciado José Luis 
Balmaseda Becerra, director general 
de la ENP, y a Jos directores de Jos 

con un estado de Derecho a la 
altura de las exigencias de la so
ciedad mexicana, "resulta eviden
te que todavía debemos trabajar 
mucho más para fortalecer la cul
tura de la legalidad, generalizar el 
respeto a la ley y garantizar la 
defensa del orden jurídico en nues
tro país. 

"Puede entenderse entonces, 
ante la crudeza de esta realidad, la 
importancia que para la nación en
tera han tenido las iniciativas que ha 
promovido en el sistema de justicia 
el presidente Ernesto Zedilla, mis
mas que los legisladores, al coinci- . 
dir con su propuesta, hemos enri
quecido y aprobado en el marco de 
una nueva relación entre el Poder 
Ejecutivo Federal y el Congreso de 
la Unión." 

nueve planteles preparatorianos, el 
doctor Sarukhán dijo que "el lugar 
idóneo donde podemos demostrar Jo 
que se puede hacer con buenas ideas, 
buenos apoyos y el personal adecuado 
es en el bachilferato de la UNAM, y la 
responsabilidad de ello la tenemos Jos 
funcionarios que, temporalmente, de
bemos tomar las decisiones; pero, sin 
Jugar a dudas, es también competen
cia, fundamentalmente, de los maes
tros". 

En un hotel de la ciudad de Taxco 
de Al arcón -la primera ciudad mine
ra fundada por Hernán Cortés en 
1529, famosa por su joyería y cuna 
del célebre dramaturgo Juan Ruiz 
de Alarcón y Mendoza-, el rector 
refirió que a principios de este siglo 
la ENP desempeñó un papel primor
dial en la formación de muchas ge
neraciones de estudiantes; "hoy de
bemos Juchar porque siga teniendo 
ese Jugar". 

El senador Fernando Ortiz 
Arana, presidente de la Gran Comi
sión de la H. Cámara de Senadores, 
señaló que perfeccionar la ley y 
consolidar las instituciones son las 
respuestas a IM demandas ante los 
retos que presentan la complejidad 
y los fenómenos que amenazan la 
convivencia ordenada. 

"Garantizar el acceso de todos a 
la justicia, además de ser un aspecto 
sustantivo de la sociedad, es el úni
co fundamento para establecer y 
preservar las relaciones entre ciuda
danos libres e iguales en derechos. 
Se aprecia entonces la centralidad 
de la reforma de la justicia en los 
momentos en que México está sen
tando bases sociales, económicas y 
políticas más sólidas para un mejor 
futuro", concluyó.• 



Dijo que la educación media supe
rior es muy importante, ya que por 
medio de ella se canalizan los esfuer
zas, creatividad y potencial de cada 
uno de los estudiantes; por eso el 
bachillerato es esencial. "La posibi
lidad ·que hemos tenido de obtener 
los recursos que permiten los labo
ratorios, los equipamientos y las 
blibliotecas son un compromi.so con 
la nación para atender este nivel de 
la educación". 

El doctor José Sarukhán aseveró 
que los esfuerzos que la Universi
dad ha hecho para mejorar la infra
estructura de laENP, no son de gran 
relevancia sin el interés, el compro
miso y la dedicación de cada uno de 
los profesores de la UNAM, en este 
caso de los de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Trabajo en Seis 
Programas Básicos 

En la primera sesión del encuen
tro el ingeniero Leopoldo Silva, di
rector general de Administración Es
colar, explicó que actualmente se 
trabaja en seis programas básicos: 
Primer Ingreso, Descentralización 
de La Administración Escolar, 
Egreso y Titulación de Los Alum
nos, Proyecto de Cómputo, Sistema 
Integral de La Administración Es
colar Universitaria, y Administra
ción y Financiamiento. 

Expusoquedesde 1993 se estable
cieron las prioridades y los requeri
mientos acerca del programa de ingre
so a la UNAM en los niveles bachille
rato, técnico y licenciatura. Así, por 
mediodeloscuerpos colegiados, romo 
el Colegio de Directores de Escuelas y 
Facultades, se fijaron las políticas de 
primer ingreso, las que se han ido 
adecuando en los últimos años. 

Por ejemplo, destacó, el número 
de aspirantes para ingresar tanto a la 
licenciatura como al bachillerato de la 
UNAM se incrementó. En el primer 
caso, en 1992 la oemanda ascendió a 
21 mil aspirantes concursando por lO 
mil lugares; en 1996, en febrero, se 
tuvieron 66 mil aspirantes, y en mayo 
53mil. · 

En el bachillerato se pasó de 72 
mil aspirantes· en 1992 a 150 mil en 
1995, y por primera vez en la Uni
versidad se aceptaron calificacio
nes mínimas de seis, siendo que en 
años anteriores el promedio míni
mo era de entre tres y 3.5. En la 
licenciatura, por su parte, en carre
ras muy saturadas como Medicina 
el promedio de los aceptados fue de 
8.5, por los altos porcentajes que 
alcanzaron los aspirantes durante el 
proceso de selección. 

Respecto del examen único de 
ingreso a la educación media supe
rior, el ingeniero Silva refirió que 
en la reciente aplicación se pre
sentaron 262 mil 308 aspirantes, 
cuyos resultados serán dados a 
conocer el 2 de agosto. 

Manifestó que dicho examen 
brindará varios beneficios a la 
UNAM, tales como el estableci
miento de un acuerdo interins
titucional; la captación de los mejo
res aspirantes, "porque hoy por hoy 
la UNAM sigue siendo la primera 
opción que eligen los jóvenes"; la 
ocupación plena de la matrícula, y 
la utilización del banco de reactivos 
de la UNAM para la elaboración del 
examen. 

Legislaci6n Universitaria 

La doctora María del Refugio 
González, abogada general, habló 
del orden jurídico general que rige a 

la Universidad y del que norma a la 
ENP, bajo la premisa de que tanto 
las autoridades como los funciona
rios de la institución necesitan cono
qer la legislación universitaria para 
resolver problemas de su competen
cia. . 

Definió los conceptos de auto
.nomía y libertad de cátedra; de la 
estructura orgánica y funcional que 
caracterizan ala UNAM y a laENP, 
y del marco jurídico en el que están 
ubicadas. También hizo referencia a 
la importancia, ámbito y atributos 
de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios. 

Por su parte, el doctor Salvador 
Malo planteó la concepción moder
na de la administración universita
ria, dividiéndola en tres esferas: la 
académica, la operativa y la patri
monial; determinó las funciones de 
las autoridades de la administración 
central y de la ENP. 

También expuso el grado de 
avance del proceso de descentrali
zación de la UNAM; comentó que, 
en el corto plazo, la mayoría de los 
planteles de la ENP tendrán al día y 
en pantalla de computadora su situa
ción presupuesta! desglozada, entre 
otras funciones. 

En otra de las sesiones el doctor 
Víctor Guerra, director general de 
Servicios de Cómputo Académico, 
habló de los alcances que para el año 
2000 tendrá Internet. 

Anunció que la supercarretera 
de la información estará conectada 
a más de cien millones de compu
tadoras, estará disponible en todo 
el mundo y la utilizarán 500 millo~ 
nes de personas; asimismo será in
dispensable para lograr mercados 
más ágiles y eficientes y permitirá 
realizar transacciones por más de 
un millón de dólares diarios. • 
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Resultado de un intenso 
trabajo para superar el . 
nivel académico 

Ante la responsabilidad de 
superar el nivel académico de . 
la Universidad, y atendiendo 
sus necesidades de desarrollo 
tecnológico, científico y 
humanístico, la 'Esc_uela 
Nacional Preparatoria (ENP) 
estructuró su Plan de 
Desarrollo Académico que rige 
su destino desde 1992 hasta el 
año 2000. Para ello consideró 
la situación de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje y su 
proyección hacia el siglo XXI. 
Este plan de desarrollo es 
producto de un trabajo intenso 
realizado por los directores de 
los nueve planteles de la ENP, 
del licenciado José Luis 
Baltnaseda Becerra, director 
general ¡le la dependencia, y de 
cinco funcionarios de esa 
dirección. 
Para dar forma a tal 
documento se realizaron, entre 
otras acciones, dos reuniones 
foráneas celebradas en la ex 
hacienda El Chorrillo, del26 al 
29 de octubre de 1994, y del26 
al28 de enero de 1995. 
Este plan tiene como 
fundamento y guía el 
Programa de Desarrollo 
Académico Institucional de la 
Secretaría General de la 
UNAM, la cual, mediante su 
Programa de 
Descentrali<tJción y Desarrollo 
Académico bwitucional, 
asesorÓ al finlfJO de 
planeación. 
El plan se divide en seis 
lnYJfiramas: Fortalecimiento a 
la Carrera Académica, 
Atencüin a la Fonnación 
Integral de los Alumnos, 
Organiwcitin Admirustrativa y 
Gobiemo, Fomento Editorial, 
Cómputo y 
Telecomunicaciones. y Planes 
y Programas de Estudio. 

11 de julio de 1996. O 5 



BANCO DE DATOS 

Antecedentes del comité 

Los antecedentes del Comité 

Técnico de Opciones 

Académicas en Protección 

Civil tienen conw bwe dos 

convenios instilllcionales: 

En 1 994.file si11nado el 

Convenio de Cooperación 

Técnica y Cient(fica en 

Materia de Protecciún Civil 

entre la Secretaría de 

Gohernacitín y la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México. En J.995 sefimuí el 

Pro11rama de Trabajo Bianual 

1995-1996, el cual¡nmtualim 

los aspectos 11enerales de las 
acciones que amba¡ 

institucimzes llevarán a cabo 

en materia de protección civil. 

Asimismo, el 19 de septiembre 

pasado, al cumplirse 1 O wios 

de los sismos· de 1985, sefimuí 

el Convenio General de 

Colaboración en Materia de 

Protección Civil entre la 

Universidad y el Depanamelllo 

del Distrito Federal. En el 

documento se establece el 

apoyo que la Unive1:1idad 

brinda a /a¡ 16 dele11acitmes de 

la capital en los pro11ranzas de 

protección civi~ a1í como la 
colaboración del DDF con 

toda¡ las dependencia¡ de la 

UNAM ubicada¡ en lamna 

metmpolitlLila. 

6 O 11 de julio de 1996. 

La UNAM, Gobernación y el DDF crean comité 
para formar profesionales en protección civil 

El organismo, de opciones académicas, pretende vincularse con empresas 
e industrias para conocer sus necesidades en protección r;ivil, de manera 
que los planes de estudios que se determinen respondan 
satisfactoriamente a las necesidades del mercado de trabajo 

Juan Manuel 
Micher, 
Enrique 
González, 
Rafael 
Cordera, Juan 
José Sánchez, 
Carlos Sáenz 
y Jorge 
Méndez. 

L RAúL CoRREA 

a Universidad Nacional Au
tónoma de México, la Seqetaría de 
Gobernación y el Departamento del 
Distrito Federal formalizaron la crea
ción del Comité Técnico de Opcio
nes Académicas en Protección Ci
vil, cuyo objetivo es formar profe
sionales en esa disciplina. 

El comité técnico se integra por 
representantes de las direcciones 
generales de Protección Civil del 
Distrito Federal y de la Secretaría de 
Gobernación, así como de los insti
tutos de Investigaciones Jurídicas, 
Geología y Geofísica; de las facul
tades de Química, Psicología, Inge
niería, Arquitectura, Derecho, Me
dicina y Odontología, y por las di
recciones generales de Protección a 
la Comunidad y Servicios Médicos 
de la UNAM. 

Ent~e los principales objetivos 
de este comité está vincularse con 
empresas e industrias para conocer 
sus necesidades en protección civil, 
con el fin de que los planes de estu
dios que se determinen respondan 
satisfactoriamente a las necesidades 
del mercado de trabajo. En la cere
monia el maestro Germán Alvarez 
Díaz de León, secretario de Asuntos 

Gaceta UNAM 

Estudiantiles de la Facultad de Psi
cología (FP), recordó que la Uni
versidad Nacional ha establecido 
convenios de colaboración y coope
ración científica tanto con la Secre
taría de Gobernación como con el 
Departamento del Distrito Federal 
en materia de protección civil, de 
los cuales, dijo, se desprende la 
formalización del comité técnico. 

Los aspectos académicos, aña
dió, y la formación de estudiantes 
que asuman el compromiso de" auxi
liar a la sociedad en forma eficiente 
y organizada, es una gran responsa
bilidad para la Universidad Nacio
nal Autónoma de México. 

Los objetivos del comité se han 
centrado en la formación de opcio
nes técnicas y diplomados que per
mitan fortalecer el vínculo de la 
Universidad Nacional con los dis
tintos sectores de la sociedad, su
brayó Alvarez Díaz, quien aseguró 
que con la experiencia y tradición 
de la UNAM el comité logrará esas 
metas, porque se aprovechará la in
fraestructura académica, científica 
y de investigación que en materia de 
prevención de desastres se ha for
mado en nuestra casa de estudios. 

Por su parte el ingenierú Enri
que González Isunza, director ge
neral de Protección Civil de la Se
cretaría de Gobernación, aseguró 
que uno de los compromisos bási
cos del gobierno de la República es 
prevenir con oportunidad y firmeza 
aquello que lesione o afecte a la 
comunidad; por ello, dijo, la pre
vención de accidentes y catástrofes 
se constituye en una tarea que debe 
abordarse con un alto sentido de 
responsabilidad y compromiso. 

En el auditorio de la FP, el fun
cionario recordó que el Sistema 
Nacional de Protección Civil reco-

ge la convocatoria del Jefe del Eje
cutivo para incluir esta materia -con 
la categoría de programa sectorial
en el Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000, a fin de que exista en el 
país un servicio adecuado y efectivo 
de protección para la sociedad. 

Para ser eficaces, agregó, los pla
nes y programas de protección civil 
deben privilegiar la acción preventi
va como la norma fundamental de 
su razón de ser; por eso "es de máxi
m·a prioridad hacer hincapié en la 
educación para la prevención y, en 
ese tenor, el Programa de Protec
ción Civill995-2000 (en vías de ser 
publicado) incorpora una línea de 
acción específicamente encamina
da a capacitar y a formar personal 
directivo, técnico y operativo". 

En ese contexto, el funcionario 
federal aseguró que la formalización 
del comité cobra particular impor
tancia para materializar las concep
ciones de una cultura de protección 
civi 1, entendida como la adquisición 
de una conciencia de la prevención, 
que sólo es posible cuando se asu
men los retos de adecuar la práctica 
diaria a nuevas normas de convi
vencia, concluyó. 

A este acto protocolario del co
mité técnico asistieron, por la 
UNAM, los licenciados Rafael 
Cordera Campos, secretario de 
Asuntos Estudiantiles , y Jorge 
Méndez Duarte; director general de 
Protección a la Comunidad; el maes
tro Germán Alvarez Díaz de León, y 
los doctores Juan José Sánchez Sosa 
y Juan Manuel Micher Camarena, 
directores de la Facultad de Psicolo
gía y de Servicios Médicos, respec
tivamente. Del Departamento del 
Distrito Federal asistió Carlos Sácnz 
Luna, director general de Protec
ción Civil. • 



.Juriquilla, polo que influirá en el progreso de la 
investigación y la educación superior del país 

La UNAM, el Centro de Investigación y Estudios Avanwdos del Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Autónoma de Querétaro firmaron un convenio por medio 

del cual se comprometieron a proporcionar, recíprocamente, el apoyo científico, 
técnico y académico para el desarrollo de ese campus universitario 

º 
GUADALUPE LUGO 

uerétaro, Qro.- La Univer
s Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Centro de In
vestigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécni
co Nacional, y la Universidad Autó
noma de Querétaro (UAQ) firmaron 
un convenio de carácter específico de 
intercambio y colaboración académi
ca, con el fin de establecer las bases 
mínimas para el desarrollo del proyec
to J uriquilla. 

Para cumplir dicho objetivo las 
partes involucradas se comprometie
ron a proporcionar, recíprocamente, el 
apoyo científico, técnico y académico 
necesarios. 

La UNAM y el Cinvestav, por su 
parte, se comprometen a brindar el 
apoyo, asesoría y capacitación a la 
UAQ para coadyuvar a su desarrollo 
integral. 

Ante el gobernador de Querétaro, 
licenciado Enrique Burgos García, 
quien acudió como testigo de honor, 
y el rector de la UAQ, maestro en 
ingeniería José Alfredo Zepeda Ga
rrido, el\Joctor Sarukhán señaló que 
la consolidación de ese polo cientí
fico en la entidad se debe, además 
del esfuerzo aportado por cada una 
de las tres instituciones de educa
ción superior involucradas, al inte
rés y visión del gobierno de ese 
estado en el proyecto. 

La ceremonia tuvo lugar en las 
inmediaciones deloqueseráel cii'mpus 
más grande de la UNAM fuera del 
área metropolitana de la ciudad de 
México. Ahí el doctor Sarukhán, diri
giéndose al gobernador Enrique 
Burgos, aseguró que "lo que surgirá en 
Querétaro, con la presencia de las dos 
instituciones de investigación y de 
enseñanza superior más importantes 
en el área de ciencias, en conjunción 
con la UAQ, es un modelo que podría 

influir en el desarrollo de la investiga
ción y la educación superior del país". 

El rector Sarukhán precisó que la 
presencia de la UNAM y del Cinvestav 
en Querétaro debe ser vista como un 
reto de la misión "que tienen ambas 
instituciones, las cuales, por origen, 
historia y desarrollo, han influido en la 
evolución de la ciencia y de la educa
ción superior en México". 

Asimismo, consideró que el 
conjunt-ar y compartir las capacidades 
de cada una de las instituciones vincu
ladas con est~ proyecto coadyuvará "a 
nuestro crecimiento". Sin embargo, 
"no se trata únicamente de la presencia 
de estas dos dependencias en Querétaro, 
'sino del personal que estará adscrito al 
Campus J uriquilla, y que será el mejor 
que cada una de las instituciones tiene 
para estar presente en el estado". 

Expresó su deseo por que este polo 
de desarrollo científico, "el cual veía
mos como un sueño en el papel hace 
cuatro años y medio y que está empe
zando a tomar forma gracias al apoyo 
decidido del gobernador Enrique 
Burgos, siembre la semilla para germi
nar un modelo de desarrollo de educa
ción, no sólo de investigación científi
ca, sino en otras áreas también muy 
importantes de las ciencias sociales y 
las humanidades". 

Ante autorid,adés del gobierno 
de Querétaro y de las tres institucio
nes educativas, el doctor José 
Sarukhán recordó que el pasado 1 O 
de junio se inició la construcción del 
Centro de Investigaciones en Cien
cias de la Tierra, y anunció que el 
próximo 15 de julio comenzará la de 
los edificios que albergadn el Cen
tro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada, y el de Pos grado de la 
Facul,tad de Arquitectura, mismos 
que.tendrán un avance importante al 
concluir el presente año. 

José Sarukhán y Enrique Burgos, durante 
un recorrido por la obra en Juriquilla. 

Beneficios para toda la Región 
del Bajío 

El gobernador Enrique Burgos 
García subrayó que la investigación 
que se desarrollará en el proyecto 
Juriquilla se traducirá en beneficios 
no sólo para el estado, sino para la 
región del Bajío, ya que este complejo 
tendrá influencia en la docencia e in
vestigación científica y tecnológica, 
"ingredientes con los que sin duda 
prepararemos a los mejores recursos 
humanos, necesarios para el fortaleci
miento integral deÍ estado. 

"Se trata de un esfuerzo mayúsculo 
y excepcional que realizan la UNAM y 
el Cinvestav, y que reafirma el carácter 
nacional de la Universidad y refrenda su 
presencia en el país", destacó. 
· Por su parte el directo~ general 

del Cinvestav, doctor Adolfo 
Martínez Palomo, mostró su bene
plácito porque en breve se iniciarán 
las gestiones para la construcción 
de lo que será la Unidad del 
Cinvestav en Juriquilla.• 
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BANCO DE DATOS 

Responsables operativos 

Para todo lo relacionado con 

el convenio firmado por la 

UNAM, el Centro de 

Investigación y Estudios 

Avanzados (Cinvestav) del 

Instituto Politécnico Nacional, 

y la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ), de vigencia 

indefinida, las partes 

designaron como responsables 

operativos a los siguientes 

funcionarios: por esta casa de 

estudios, el doctor Gerardo 

Suárez Reynoso, coordinador 

de la Investigación Científica; 

por la UAQ, el doctor Carlos 

Alcocer Quarón, coordinador 

general del Proyecto 

Juriquilla, y por el Cinvestav el 

doctor Jesús González 

Hernández, jefe del 

Laboratorio de lnvesti!(ación 

en Materiales. Dichas 

personas serán sustituidas en 

el futuro por quienes les 

sucedan en los cargos que 

ahora ocupan. 

La edificación del campu.f 

universitario en Juriquilla se 

inició er¡ enero de 1995 al 

colocarse la primera piedra 

del Centro de Neurobiología, 

que el próximo septiembre 

empezará a funcionar. 

La creación de este polo de 

desarrollo científico fue posible, 

en buena parte, por la donaci1ín 

de terrenos .'fUe hicieron a la 

UNAM los !(Obiemos federal y 

estatal, así como al apoyo que 

brindó la Universidad Autónoma 

de Queréturo. 

El campus Juriquil/a, en el que 

también estará el Centro de 

lnvestigacüín y Estudios 

Avanzados de/Instituto 

Politécnico Nacional, cuenta 

con cien hectáreas de supeljicie, 

• 60 de ellas destinadas a la 

construcción de centros e 

in!litutos de la UNAM. 
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Otros convenios en 
materia de 
especialización 

El doctor Jdvier Portilla 

Robert.wm, titular de la 

Faculwd de Odontología, en 

su tercer injimne de 

actividades dijo que el Plan 

Unico de Especializaciones, 

aprobado en 1995, incluye 

10 orientaciones, entre las 

que se i¡1cluyen Cimxía Oral 

y Maxihl/tlcia/, y Parodtmcia 

por Periodoncia, así como el 

úrea Prátesis Bucal, 

integrada por tres 

especializaciones. 

En ese campo de las 

especialidades se lwn 

.firmado varios convenio.\· de 

colabomci!Ín como el de 

Cimi(Ía Bucal y Maxilofilcial 

con el Hospital Juárez; 

Odouto¡Jediatría, cm1 el 

Instituto Nacional de 

Pediatría, y Prátesis 

Maxilofacial con el Hospital 

General. 

Además, para el wio lectivo 

/996.fueron aceptados 61 

alumnos de primer inxreso, 

quienes con !m de tercero y 

quinto semestre.\· sw>um 148 

estudiantes. También 

dumnte 1995 presentaron su 

examen .final 70 

especialistas. 

El Departamento de Prátesis 

MaxiJc,fitcial, por su parte, 

apoyiÍ a instituciones como 

el S el( uro Social, el !SSSTE, 

el Instituto Nacional de 

Canceroloxía, Pemex y el 

Instituto Nacional de 

Pediatría, as[ co11W a los 

!lfJspilllles de la Cel(tlera y 

Conde de Valencia, entre 

otros, con elfin de 

rehabilitar a pacientes con 

de.finencws cmt¡:énitas o 

adquiridas. 

8 O 11 de julio de 1996. 

Colaborará el Hospital General con Odontología 
para formar especialistas en prót~sis maxilofacial 

En la ceremonia en la que se firmó el acuerdo correspondiente el 
secretario general de la UNAM, Jaime Martuscelli, .1ijo que los alumnos 
tendrán un contacto clínico directo con los enfermos, ya que ese centro 
de salud es el que registra el mayor número de casos patológicos 

L SONIA LóPEZ 

a Universidad Nacional, por 
medio de la Facultad de Odontolo
gía (FO), firmó un convenio de co
laboración con el Hospital General 
de México de la Secretaría de Salud, 
con el objetivo de que el Programa 
de Formación de Recursos Huma
nos de Prótesis Maxilofacial, a ni- · 
ve! de especialización de dicha fa
cultad, se desarrolle en el Servicio 
de Oncología, en la Unidad de 
Bucodentomaxilofacial, de dicho 
nosocomio. 

En la firma del documento, efec
tuada el 27 de junio en el séptimo piso 
de la Torre de Rectoría, el doctor Jai-
me Martuscelli, secretario general de Jaime Martuscelli y José Luis Ramírez. 

la UNAM, dijo que este acuerdo rati-
fica la tradición de docencia del Hos- El doctor Javier Portilla Ro-
pita] General, el cual es apreciado 
por su labor de asistencia médica y 
por la capacidad y número de enfer
mos que recibe, hechos que lo hacen 
el centro de salud más rico en pato
logías que se puede ofrecer a un 
estudiante. 

En ese hospital, en el que se 
han formado miles de médicos y 
enfermeras de esta casa de estu
dios, los futuros oncólogos traba
jarán con un equipo multidis
ciplinario (psicólogos, quimio
terapistas, radioterapeutas, etcéte
ra) y tendrán un contacto clínico 
directo con los enfermos, lo que 
será muy favorable en su forma
ción como especialistas en prótesis 
maxilofaciales. 

Además, agregó, este acuerdo 
consolida la superación académica 
de la UNAM, reflejada en la espe
cialización de sus profesionistas, 
quienes saben, en especial los del 
área de la salud, que la superación y 
actualización debe ser co11stante ya 
que la obsolescencia de los conoci
mientos es rápida. 

Gaceta UNAM 

bertson, director de la FO, dijo que 
la prótesis maxilofacial es una disci
plina importante y compleja, ya que 
necesita del trabajo de expertos de 
distintas áreas para atender correc
tamente a pacientes que llegan a 
sufrir, por ejemplo, una amputación 
en esta región facial. 

En esa esp~cialidad, una de las 
de mayor interdisciplina en la Odon
tología, el trabajo empieza antes de 
operar al paciente, a quien, debido a 
algún accidente o er¡fermedad can
cerígena, le es mutilada alguna parte 
maxilofacial. 

Este convenio facilitará el se
guimiento clínico de este tipo de 
enfermos, es decir, se podrá recopi
lar información que contribuya a 
mejorar las técnicas y materiales 
que permiten rehabilitarlos con el 
menor trauma posible. 

Por su parte el doctor José Luis 
Ramírez Arias, titular del Hospital 
General de México, afirmó que este 
convenio reitera el compromiso de 
la institución que dirige en la forma
ción de recursos humanos para la 

salud, además de ofrecer a los uni
versitarios las instalaciones de la 
Unidad de Bucodentalmaxilofacial, 
cuya calidad es reconocida a nivel 
nacional. 

Asimismo mediante este acuer
do, con vigencia de cinco años, se 
realizarán publicaciones, proyec
tos de investigación y programas 
conjuntos que favorezcan accio
nes de docencia y servicios inte

.grados. 
Este convenio fue suscrito, por 

parte de la UNAM, por los doctores 
Jaime Martuscelli Quintana y Javier 
Portilla Robertson, y por el Hospital 
General de México los doctores José 
Luis Ramírez Arias y José Antonio 
Serrano Migallón, este último di-
rector de Enseñanza. · 

Asistieron además los doctores 
Francisco Díez de Bonilla, secre
tario general; José A. Vela Capde
vila, jefe de la División de Estu
dios de Posgrado e Investigación, 
y Enrique Echeverría y Pérez, coor
dinador de la Especialidad de 
Prótesis Bucodentalmaxilofacial, 
de la FO.• 



Carmen Bazúa Durán, apasionada estudiosa 
de la bioacústica de los delfines 

La investigadora universitaria, ingeniera química de 24 años de 
edad, obtuvo el Premio Nacional de la Juventud 1995, que por 

primera vez se entrega en el área de Protección al Ambiente • 

E PíA HERRERA 

estudio de la química está 
ampliamente desarrollado en la 
UNAM, una de las instituciones en 
México que ofrece más alternativas 
al respecto y que posee el equipo 
necesario para la investigación de 
punta, opinó la ingeniera química 
María del Carmen Bazúa Durán, 
alumna del Programa de Especiali
zación, Maestría y Doctorado en 
Ciencias del Mar de la Unidad Aca
démica de los Ciclos Profesional y 
de Posgrado del Colegio de Cien
cias y Humanidades. 

De la oceanografía, Carmen 
Bazúa, de 24 años de edad y primera 
persona a quien se le otorga el Premio 
Nacional de la Juventud en el área de 
Protección al Ambiente, señaló en 
entrevista para Gaceta UNAM, vía 
correo electrónico, que esta casa de 
estudios también posee la infraestruc
tura necesaria para el desarrollo de esa 
materia, ya que tiene dos buques 
oceanográficos, uno en el Pacífico y 
otro en el Atlántico, así como aparatos 
y equipos adecuados. 

Es importante mencionar, agregó, 
que la Universidad Nacional cuenta 
con tres estaciones marítimas: una en 
Mazatlán, Sinaloa, otra en Puerto 
Morelos, Veracruz, y una más en Ciu
dad del Carmen, Campeche. En esta 
última es en la que Carmen Bazúa 
trabaja con un grupo de investigado
res de la Universidad de Texas A&M 
(UT-A&M), campus Galveston. 

Con estas tres estaciones, dijo, se 
tienen cubiertas las áreas marítimas 
nacionaJ~ más importantes: el Golfo 
de México (Ciudad del Carmen), el 
Mar Caribe (Puerto Morelos) y Océa
no Pacífico, y el Golfo de California 
(~azatlán). 

En relación con el estudio de los 
mamíferos marinos, Carmen Bazúa 
Durán destacó que en nuestro país 

Marra del Carmen Bazúa Durán. 

realmente no existe la infraestructura 
para ello, "pero se puede echar mano 
de todos lo recursos que ya se tienen". 
Por ejemplo, para la investigación de 
la bioacústica, del análisis de las for
mas en que los delfines se comunican, 
que es su especialidad, en México casi 
no existe quien trabaje en esta área, a 
excepción de un pequeño grupo de 
científicos que se encuentra en la Uni
versidad de Baja California. 

Una ]oven con Trayectoria 

María del Carmen Bazúa Durán 
realizó su servicio social en la Facul
tad de Química (FQ), de la cual es 
egresada, apoyandQ los proyectos de 
mejoramiento ambiental; especí
ficamente se responsabilizó de tratar, 
estabilizar y reutilizar mil400 litros de 
residuos líquidos peligrosos que se 
encontraban en las instalaciones de 
dicha dependencia universitaria. Para 
ello, desarrolló un proceso capaz de 
recuperar el cromo hexavalente de los 
desechos ele la industria del cromado 
ele partes automotrices. 

Este trabajo la hizo acreedora del 
primer lugar en el área de Ecología del 
VIII Premio Anual GustavoBazPrada 
1993. En su tesis prof¡:sional continuó 

con este proyecto, evaluando ese tipo 
de tecnologías para extrapolarlas a 
otras esferas (en diferentes institucio
nes educativas, pequeñas empresas, y 
el sector social y de servicios, por 
mencionar algunas). En su examen 
profesional defendió brillantemente 
ese tema, por lo que obtuvo mención 
honorífica. 

En 1994 fue reconocida con el 
diploma a la tercera' mejor tesis en el 
concurso Pren:Uo INIQ-Conacyt. En 
septiembre de ese mismo año ingresó 
a la maestría en Ciencias del Mar 
(Oceanografía Biológica y Pesquera), 
que se imparte en la UNAM, trabajan
do experimentalmente en la estación. 
de la Universidad en Ciudad del Car
men, Campeche; ahí, María del Car
men ha participado en diversos .pro
yectos para el estudio de la ecología de 
los delfines. 

Entre ellos destaca su participa
ciónen lainvestigación que sirvió para 
determinar la causa de la muerte de 
cerca de 250 de esos cetáceos y de aves 
marinas en el norte del Golfo de 
Califomia, fenómeno provocado, apa-

• 
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Un aliciente para seguir 
trabajando 

El Premio Nacional de la 
Juventud 1995, que consi.ftió 

en 35 mil pesos y una medalla 
de oro, le fue entregado a 
María del Cannen Bazúa 

Darán por el presidente de la 
República, Ernesto Zedilla 
Ponce de León, en una 
ceremonia efectuada el 3 de 
junio en La residencia oficial 
de Los Pinos. • 
Para La joven química haber 

recibido el preniio "es <m 
aliciente para seguir 
trabajando en Lo que me gusta, 

y un reconocimiento a Lo que 
he hecho en mi corta vida de 

investigadora". 
El hecho de que en este año se 
haya incorporado al premio el 

área de Protección Ambiental, 
dijo, "es reconocer que Los 
seres humanos henws causado 

el gran caos ecológico que 
tenenws hoy y que debemos 
tratar de solucionarlo de 
alguna manera". 

Señaló que los ecosistemas 
"nunca volverán a ser Lo que 
eran, pero sí podemos tratar 

de alcanzar un nuevo 
equilibrio ". 

, 
• 

$ El nuevo programa 
de Orientación Educativa 
diseñado para dar respuesta 
a estudiantes, padres de familia 
y orientadores 

teléfono abierto 536 89 89 

®· u 
DGOVUNAM RADIOUNAM 
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Convencida de la 

importancia de la 

educación integral, 

Monserrat Bizarro 

percibe el 

campamento como 

una oportunidad 

para convivir y 

conocer las ideas e 

inquietudes de 

jóvenes de otros 

países 

Carmen Bazúa Durán ... 

Viene de la página 9 
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Monserrat Bizarro Sordo, de la Prepa 8, becada al 
campamento de veran~ del Instituto Weizmann 

La universitaria, junto con otros dos estudiantes Mexicanos, se unirá al 
grupo de 70jóvenes de América, Europa, Asia e Israel que participará en 
ese progra'!la orientado~ la investigación científica 

Tres estudiantes mexicanos, 
entre ellos una preparatoriana deJa 
UNAM, obtuvieron sendas becas 
para asistir al Campamento Cientí
fico de Verano Doctor Bessie F. 
l.awrence en el Instituto Weizmann 
de Ciencias de Rehovot, Israel. 

Monserrat Bizarro Sordo, alumna 
de la Escuela Nacional Preparatoria, 
Plantel 8, Miguel E.·Schultz, se unirá 
al grupo de 70 jóvenes de América, 
Europa, Asia e Israel que participará 
en ese programa exclusivo para estu
diantes con excelente nivel académi
co cuya vocación es la investigación 
científica. 

La joven preparatoriana, quien se 
ha distinguido por su excelente apro
vechamiento académico y conducta, 
considera que el desarrollo de la cien
cia y la búsqueda incesante de nuevos 
conocimientos, sumados a los avan
ces tecnológicos, constituyen los prin-

rentemente, por sustancias químicas. 
Durante el estudio, comentó 

Carmen B¡¡zúa, se descubrió, entre 
otras cosas, una mancha roja y 
fluorescente que se veía de noche 
sobre la superficie del mar. Inves
tigadores de la Universidad de Baja 
California y de la Facultad de Quí
mica de la UNAM determinaron 
que la mancha había sido origina
da por un producto químico cono
cido con el nombre de NK2 (Natu
ral Killer 2), al encontrar cianuro 
en los tejidos de algunos patos ·Y 
delfines, 

El Estudio de los Deljims, suPaswn 

Pero lo que hoy apasiona aMa
ría del Carmen son los delfines, tema 
de su tesis de maestría, la cual se 
enfoca al estudio conjunto del "len-
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cipales caminos para solucionar los 
problemas que a cada momento en
frenta la humanidad, lo que a la vez 
amplía la esfera del saber humano. 

Convencida de la importancia de 
la educación integral, Monserrat Bi
zarro percibe el campamento como 
una oportunidad para convivir y cono
cer las ideas e inquietudes de jóvenes 
de otros países, y una experiencia 
trascendente, sobre todo porque pron
to iniciará sus estudios profesionales 
en el área de la Física (Astronomía). 

La estancia en el Instituto Weiz
mann, uno de los más reconocidos a 
nivel internacional y la convivencia 
con especialistas prestigiosos de dife
rentes áreas, le permitirán tener una 
visión más amplia del conocimiento 
científico con enfoques diversos, se
ñaló. 

Monserrat compartirá la respon
sabilidad de representar a México, 

guaje" y comportamiento de estos 
cetáceos, su hábitat y los diversos 
parámetros ambientales que influ
yen para su supervivencia. 

La joven investigadora desea 
encontrar un método cuantitativo 
efectivo para analizar las vocaliza
ciones de los delfines (de la familia 
de los Tursiops truncatus) y, de esta 
forma, poder diferenciar grupos, 
individuos y poblaciones. El objeti
vo es estudiar la ecología de esos 
animales sin perturbar, prácticamen
te, su comportamiento. 

En opinión de Carmen Bazúa 
no hay antecedentes de investiga
ciones que incluyan estudios com
parativos entre mamíferos mari
nos, específicamente entre los del
fines del norte y sur del Golfo de 
México; mucho menos los que tra
tan de acústica. 

juntocort Héctor AlvaSáncheze Itnuit 
'Janovitz Freireich, alumnos de El 
Colegio Británico (The Edran Aca
demy) y del Liceo Franco Mexicano, 
respectivamente. 

Los tres becarios mexicanos fue
ron seleccionados por medio de un 
concurso nacional convocado por la 
Asociación Mexicana de Amigos 
del Instituto Weizmann de Cien
cias, AC, y se integrarán a proyec
tos de investigación que se realizan 
en los laboratorios del instituto, en 
las áreas de Física, Biología y Mate
máticas. 

Elcampamentoserealizarádel lO 
de julioal9deagosto, tiempo en el que 
los estudiantes, además de sus activi
dades académicas, participarán en un 
programa que incluye paseos, excur
siones y convivencias. A su regreso 
los jóvenes mexicanos cursarán carre
ras universitarias.• 

Debido a que este es un tema 
prácticamente precursor en nues
tro país, la joven investigadora ha 
trabajado con especialistas de otros 
países. Es por ello que gracias a 
una beca de excelencia que le otor
gó la Fundación UNAM, realiza 
actualmente parte de su trabajo de 
tesis de maestría en la Universi
dad de Texas A&M, campus 
Galveston. 

"En la actualidad -aseguró Ma
ría del Carmen Bazúa- el estudio 
de estos animales ayuda al cono
cimiento del impacto ambiental 
en el medio marino; los delfines 
son buenos indicadores de los ef ce
tos de la contaminación en dicho 
medio". Además, es muy intere
sante observar cómo cada especie 
se comunica entre sí cuando de
tecta el peligro.• 



En agosto entrará en vigor el ruevo plan de 
estudios de la licenciatura de Biología 

Será aplicado de manera gradual semestre por semestre; incluye tres 
áreas básicas: informativa, formativa y optativa informó Javier 
Alvarez, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias 

L 
RAúL CORREA 

uego de más de cinco años de 
análisis, el Departamento de Biolo
gía (DB) de la Facultad de Ciencias 
(FC) pondrá en marcha, en agosto 
de este año, su nuevb plan de estu
dios 1997 para la licenciatura en 
Biología, que será aplicado de ma
nera gradual semestre por semestre. 

El doctor Javier Alvarez, coordina
dor general del DB, dijo que el nuevo 
programa tiene como objetivo funda
mental formar profesionistas capaces 
de plantear y entender problemas bioló
gicos de diversa índole, así como pre
sentar soluciones a los mismos. La 
restructuración se sustenta en un enfo
que cunicular en el que se integra todo 
el conocimiento biológico moderno, 
bajo el marco conceptual rector de la 
teoría de la evolución y de metodologías 
de la enseñanza más orientadas hacia la 
ciencia y su quehacer. 

Plantea la formación del biólogo 

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA 
UNIVERSIDAD 

Proyecto: El Curriculum Universi
tario Frente a los Retos del Siglo 
XXI. Perspectivas Iberoamerica-

nas (PAPIIT IN304594) 
Invita al seminario: 

Espacio Público y Uníversidacl 

Coordinará el doctor Benjamín Arditi, 
Universidad de Essex, Inglaterra. 
Agosto: miércoles 7, de 16 a 19 
horas; jueves 8 y viernes 9, de 1 O a 
14 horas. Auditorio edificio Unidad 
Bibliográfica PB, Centro Cultural 
Universitario. · 
Informes e inscripciones: CESU. Lu
nes a viernes con Sandra Ramos, 10 a 
16 horas, al622 69 79, y María Elena 
Montes de Oca, 1 O a 15 horas, al622 69 
76. Los martes con Miguel Angel Arias, 
16 a 20 horas, al622 69 81178. 

de una manera integral, partiendo del 
hecho de que todo profesionista de 
estadisciplina, independientementedel 
área, debe tener una serie de conoci
mientos fundamentales acerca de la 
teoría celular, el origen, la evolución y 
las funciones de las macromoléculas 
vitales, los procesos biológicos, la 
biodiversidad, del desarrollo de los 
seres vivos, la biología de sistemas, las 
relaciones de los organismos con el 
medio en el que se desenvuelven y de 
los procesos evolutivos. 

El coordinador general del De par
tamento señaló que se pretende formar 
egresados que, con base en los conoci
mientos adquiridos, sean capaces de 
adentrarse en los problemas fundamen
tales de la Biología y plantear solucio
nes en las áreas de la Biología y 
Taxonomía Animal, Vegetal, la Biolo
gía Celular y la Genética, la Bio
tecnología, la Biología Evolutiva, así 
como en el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, y en el cono
cimiento y la conservación de la 
biodiversidad y del medio ambiente. 

"El nuevo plan de estudios incluye 
tres áreas básicas: informativa, 
formativa y optativa. La primer~ pre
tende enseñar los procesos de los seres 
vivos y no su" mera descripción, consi
derando su estructura conceptual. La 
segunda intenta vincular al alumno 
con las diferentes metodologías cien
tíficas, y la tercera, proporcionar al 
estudiante un abanico de posibilida
des que cubrirán diversas áreas del 
conocimiento: Biología Animal, Ve
getal,Celular,Genética,Biotecnología, 
Educación, Formación Docente, Evo
lución, Geobiología, Recursos Natu
rales y Sistemática", explicó Alvarez. 

Objetivos Ge11erales 

El plan de estudios se sustenta en 

dos formas de enseñanza,precisó el 
doctor Alvarez: en la primera se utiliza 
un esquema tradicional que tiene como 
objetivo el aprendizaje de los conoci
mientos básicos estructurales y de los 
esquemas conceptuales integrados de 
la biología. 

Lo anterior se complementa -se
gunda forma de enseñanza- con otro 
sistema que tiene como objetivos la 
formación científica y experimental, 
aprender el quehacer del trabajo cien
tífico y profesional, adquirir habilida
des e iniciar u,na especialización en las 
áreas del interés del alumno. Ello se 
obtiene mediante la participación en 
talleres. 

El doctor Alvarez recordó que un 
talleres un espacio de trabajo en grupo 
en el que se realiza un proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el objeti
vo de iniciar al estudiante en una espe
cialidad de la Biología y el ejercicio de 
su profesión. 

Asimismo, explicó que se organizó 
una serie de actividades colaterales con 
la intención de que todos los académi
cos se involucren, no sólo para acrecen
tar el nuevo plan de estudios, sino para 
que ellos, a su vez, sean enriquecidos en 
su formación académica 

"Generamos un programa de ela
boración de material didáctico escrito 
de apoyo a los nuevos cursos, y otro de 
actualización y formación de profeso
res hacia el nuevo programa que im
plica seminarios, talleres, cursos, me
sas de discusión, donde los profesores 
intercambian opiniones respecto de 
las particularidades de los nuevos pro
gramas. 

"El plan tiene una visión comple
tamente innovadora; partimos de la 
base de enseñar una Biología integral 
que tiene dos ejes conductores: los 
procesos en la Biología y la visión 
evolutiva integradora", concluyó.• 

Gaceta ÚNAM 

BANCO DE DATOS 

Aprobado en marzo 
pasado 

En 1967 el actual plan de 
estudios de Biología sÚfri6 
modificaciones parciales 
cuando la Universidad pas6 
de sus directrices anuales a 
semestrales. 
Hace cinco años el 
Departamento de Biología de 
la Facultad de Ciencias inició 
el proceso de revisión de su 
plan de estudios, para lo cual 
organizó una comisión 
integrada, fundmnentalmente, 
por profesores del 
departamento y algunos 
miembros externos de centros 
e institutos. 
Dicha comisión elaboró una 
propuesta enriquecida tanto 
en el mapa curricular corrw en 
el contenido de todas las 
materias por 
aproximadanl'ente 120 
académicos de tiempo 
completo. 
En 1994 se elaboró la primera 
propuesta que fue rediscutida 
en la facultad en unjóro 
académico, donde 
participaron profesores, 
estudiantes, miembros de la 
comisión y el consejo 
departamental. A raíz de este 
foro sur¡:ió la propuesta del 
Nuevo Plan de Estudios en su 
versión final, en el cual se 
encuentra peifectamente 
estructurado el número de 
materias, créditos, programas 
y objetivo.;. 
w pmpueslll se puso a 
consideración de fas 
dependencias legales 
universitarias pertinentes. El 
Comejo Acad4mico del Area 
de Ciencia.f Biohí¡:icas y de la 
Salud lo aprobrí oficialmente 
el 25 de marzo de 1996. 

11 de julio de 1996. O 11 



BANCO DE DATOS 

Medalla Alfonso Caso 
para los mejores 
estudiantes de posgrado 

En la sesión del Consejo 
Universitario del 14 de mayo se 
aprobó la creación de la 
Medalla Alfonso Caso, que se 
otorgará a los mejores 
estudiantes de pos grado. 
En el pos grado se dará la 
medalla al diplomado y al 
graduado más distinguidos, en 
el primer caso de cada 
especialización, y en el segundo 
de cada maestría y doctorado. 
Los alumnos de especialización 
requerirán de un promedio de 
nueve conw mínima, no tener en 
su historia académica 
calificaciones de NA (no 
acreditada), así coma haber 
cubierto todos los créditos y 
requisitos del plan de estudios 
en el tiempo estipulado en el 
mismo. En el caso de la 
maestría se requieren los 
misnws requisitos. 
Los alumnos de doctorado 
precisan no tena evaluaciones 
desfavorables y haber realizada 
las actividades académicas 
asignadas en los plazos 
establecidos; se considerará 
además la calidad del trabajo y 
la tesis doctoral. 
El día de hay, 11 de julio, en 
una cerenumia de especial 
importancia, el rector investirá 
a los doctores que se graduaron 
en 1995. La presea Alfonso 
Caso se entregará el año 
entrante a quienes en este año 
se distingan por su desempeño 
académico en las 
especializaciones, maestrías y 
diJCtorados. 

12 O 11 de julio de 1996. 

Mauricio Fortes, coordinador general del área, dijo que esta casa de estudios es la 
única institución de México cuyos doctorados abarcan todas las áreas del 
conocimiento, en total46; tiene más de cien maestrías y aproximadamente 200 
especializaciones 

1 E DAD 

Los posgrados de la UNAM, reconocidos como 
factor determinante para el desarrollo del país 

L LAURA RoMERO 

calidad de la planta académica 
de la UNAM, materializada en los 
programas de posgrado, da lugar al 
alto reconocimiento que se les otorga 
internacionalmente, como factor de
terminante en el proceso de desarrollo 
del país. 

La dimensión del pos grado en esta 
casa de estudios es medida en térmi
nos de profundidad, amplitud, intensi
dad, aplicado todo ello a la excelencia 
académica, para que sus egresados 
mejoren, en términos reales, cualitati
va y cuantitativamente, una escala de 
'resultados que se pretende inscribir en 
lo ascendente. 

En ese nivel de estudios, que se 
realiza después de la licenciatura para 
obtener los grados de maestro o doc
tor, o bien diploma de especialización, 
es en donde mejor se conjugan y arti
culan las funciones de docencia e in
vestigación. 

Los estudios de especialización se 
orientan a profundizar la actividad pro
fesional; las maestrías proveen a los 
estudiantes de las herramientas y des
trezas necesarias para un ejercicio pro
fesional de alto nivel, una sólida pre
paración para abordar y plantear tópi
cos de investigación, ya sea en el mar
co teórico formal de la academia o en 
la práctica profesional; y el~octorado 

· es, en sí mismo, un proyecto de inves
tigación original. 

En la UNAM, al propiciarse la 
formación de egresados de estudios de 
posgrado, especialmente de doctora
do, se genera una gran riqueza intelec
tual, para ello la institución está com
prometida a desarrollar y mantener, 
como un esfuerzo amplio y prioritario, 
una extensa gama de programas de ese 
nivel en prácticamente todas las disci
plinas. 

Gaceta UNAM 

El coordinador general de Estu
dios de Posgrado, doctor Mauricio 
Portes Besprosvani, comentó para 
Gaceta UNAM que con la finalidad de 
hacer correspondiente la existencia del 
área con los requerimientos plantea
dos por el carácter global del mundo 
unipolardenuestrotiempo,siguesien
do vigente el carácter prioritario de la 
información, la educación, la ciencia y 
la cultura, como herramientas impres
cindibles para el desarrollo socio
económico. 

El posgrado es el nivel más avan
zado para adquirir conocimientos, pero 
fundamentalmente representa la capa
cidad de generarlos. Por eso, si Méxi
co pretende ser un país desarrollado 
requiere aumentar sustantivamente el 
número de doctores en todas las áreas, 
puntualizó. 

Posgrado: Esfueno Histórico 

Para mantener la capacidad y el 
potencial intelectual que representan 
los estudios de pos grado se requiere de 
infraestructura física, un equipamiento 
moderno y adecuado, programas ac
tualizados, un ambiente de interacción 
y estímulo académico, así como los 
recursos materiales que aseguren un 
proceso continuo en la investigación y 

LaUNAMes la 
única institución 
de México cuyos 

doctorados 
abarcan todas las 

áreas del 
conocimiento. 

la formación de recursos humanos, 
todo ello sustentado en la planta aca
démica de calidad formada por inves
tigadores activos que contribuyen al 
conocimiento de su especialidad. 

La UNAM ha invertido alrededor 
de cuatro décadas en formar una plan
ta académica de investigadores y pro
fesores de carrera a ni ve! de doctorado 
en todas las áreas del conocimiento, 
gracias a lo cual puede preparar jóve
nes en maestría y doctorado en un 
número mucho mayor del actual, he
cho que la hace única en el país, refirió 
el doctor Fortes. 

Este esfuerzo, perrneado del espí
ritu académico, ha crecido desde 1929 
con la participación de todos los uni
versitarios y con base en la legislación 
y cuerpos colegiados de esta casa de 
estudios. Se trata de un proceso de 
evolución integral gracias al cual la 
Universidadhatenidouna visión global 
y de progreso durante:: más de medio 
siglo. 

El Nuevo Reglamento 

En nuestra Universidad existe todo 
un abanico de posibilidades para hacer 
un pos grado, algunas de las cuales son 
comparables, por su calidad y capaci
dad, para competir con las de otras 



instituciones también muy respeta
das en el ámbito internacional. 

Si bien en el país es reducido el 
número de instituciones con divisio
nes de estudios de posgrado, sobre 
todo doctorados en el área de humani
dades, la UNAM los ofrece con ante
cedentes notables, tanto por Ja calidad 
de los profesores que los han imparti
do como por la repercusión de la pre
sencia de sus egresados en el ámbito 
cultural. · 

En dicho contexto está clara la 
conciencia del carácter heterogéneo · 
que en lo cualitativo impera sobre el 
universo del posgrado, donde, como 
porción mínima, subsisten algunos 
doctorados cuyos planes de estudio 
están rebasados por la circunstancia 
de nuestro tiempo. Ahí, la Universi
dad intensifica su esfuerzo de 
readecuación con el concurso de los 
cuerpos colegiados, para restablecer 
esos estudios en la contempOraneidad 
y, por tanto, en la vigencia. 

Para ello, el pasado 14 de dicie~
bre, luegodeque en los últimos años se 
trabajó en un nuevo sistema para este 
nivel de estudios que pennitiera el 
mejor aprovechamiento de los·recur
sos humanos y materiales de la Uni
versidad, el Consejo Universitario 
aprobó el nuevo Reglamento General 
de Estudios de Pos grado que su,stenta 
una nueva manera de concebir este 
nivel educativo. 

Como lo explicó el rector José 
Sarukhán en su informe de labores 
correspondiente a 1995, este trabajo 
implicó la realización de una reforma 
conceptual, estructural, jurídica y ad
ministrativa. 

Con dicha restructuración estos 
estudios ya no estarán organizados en 
forma de planes de estudio, sino en 
programas de estructura flexible con 

La primera 
sede de la 
Facultad de 
Filosoffa y 
Letras en 
Mascarones. 

los cuales se propiciará la participa
ción conjunta de las entidades acadé
micas (escuelas, facultades, institutos 
y centros) que cultivan disciplinas o 
ramas afines del conocimiento. 

De esta manera el reglamento es
tablece que las entidades académicas, 
para ser consideradas participantes en 
un programa de posgrado, deberán 
tener al menos "el número mínimo de 
académicos de carrera acreditados 
como tutores que establezca el progra
ma y contar con la infraestructura y el 
personal docente necesarios ... " 

En opinión del doctor Portes la 
nueva legislación permite socializar y 
hacer copartícipes a todas las depen
dencias universitarias de los progra
mas de pos grado sin limitar su núme
ro, y sí, por el contrario, ampliarlo 
dentro de un esquema de organización 
académica adecuada. 

Otras Ventajas 

La Universidad Nacional es la 
única institución de México cuyos 
doctorados abarcan todas las áreas del 
conocimiento, en tota146, que confor
man,junto a las más de cien maestrías 
y aproximadamente 200 especializa
ciones, el correspondiente sistema de 
pos grado. 

Así, el nuevo reglamento estable
ce la necesidad de seis doctorados, uno 
por cada área del conocimiento, como 
en todas las universidades del mundo, 
y que la tesis del alumno sea la que 
defina el área de especialización. 

Además, el reglamento estipula 
que en cada programa las entidades 
participantes constituyan un comité 
académico, el cual será el responsable 
de la conducción del mismo. En este 
sentido, dice el doctor Portes, la Uni
versidad da un gran paso, porque se 

reunirá lo mejor de la planta docente, 
profesores de carrera e investigadores, 
para evaluar los posgrados. 

! 
f 
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Entre las ventajas de tales modifi
caciones destaca la flexibilidad que 
ofrecen; por ejemplo, los programas 
estarán individualizados; cada alum
no, de acuerdo con su capacidad, ten
drá uno propio, y la supervisión de un · 
tutor y comité tutora! en la maestría, 
nivel en el que se introduce este siste
ma, y el doctorado, en el que se le 
refuerza. 

Esta opción contribuye a que los 
estudiantes concluyan sus estudios en 
menor tiempo, ya que éste estaba de
terminado, principalmente, por la rigi
dez de los programas cuya evaluación 
será anual. Al respecto, el entrevistado 
explicó que desde hace tres años la 
Academia de la Investigación Cientí
fica (AIC) y la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos analizan 
los posgrados de la UNAM. 

Esta revisión, que ya se hizo en las 
áreas de las ingenierías, química, 
biomédicas y ciencias -restán la de 
humanidades y ciencias sociales-, ha 
sido realizada por expertos internacio
nales que visitan cada dependencia 
participante, para identificar lo que 
está correcto, pero también los des
aciertos. A ello se añaden las evalua
ciones de los principales cuerpos cole
giados universitarios: el Colegio de 
Directores, y los consejos técnicos y 
académicos de área. 

El nuevo reglamento propiciará, 
además, el desarrollo de posgrados 
multidisciplinarios y consolidará, con 
programas de cobertura más amplia, 
los ya existentes. Este modelo, del cual 
se tiene experiencia en la Unidad Aca-

Pasa a la página 14 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

Filosoffa y Letras, primera 
facultad en ofrecer estudios 
deposgrado 

La consolidación de progr= 
de doctorado en el seno de las 
Escuelas Nacionales (en 
diferentes periodos históricos) 
les Jmn pennitido evolucionar 
para obtener el carácter de 

facultades. 
La primera facultad de la 

UNAM que ofreció estudios de 
pos grado fue la de Filosofía y 
Letras, creada en 1924. La 

Sección de Ciencias funcionó 
desde 1929 y otorgaba los 
grados académicos de maestro · 
y doctor en Ciencias Físicas y 
Ciencias Biológicas, de acuerdo 
con los planes de estudio 
respectivos. 
En 1938 se creó la Facultad de 
Ciencias; un año después la 
UNAMconWbaconcuatro 
facultades más: Dereclw y 
Ciencias Sociales, cuyo 
antecedente histórico se 
encuentra en la Facultad de 
Leyes de la Real y Pontificia 
Universidad de México, 
fundoda e125 de enero de 1553; 
de Medicina, con antecedentes 
en la misma institución colonia~ 
Jmcia 1578; de lngenierfa y 
Ciencias Químicas, surgida del 
Real Seminario de Minería 
fundado ell de enero de 1792, 
y de Bellas Artes, integrada por 
la E1cuela Nacional de Artes 
PUísticas y la Escuela Nacional 
de Arquitectura, cuya historia se 
remoflta a 1786. 
La actual Legislación 
Universitaria otorga la 

denominación de facultad a las 
escuelas que imparten 
progr= de doctorado. 

11 de julio de 1996. O 13 
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BANCO DE DATOS 

Larga tradición de los 
estudios de posgrado en 
Química 

Los estudios de posgrado e 

investigación en el área de 

Química tienen una larga 

tradición en el país. Se 

inician de manera formal 

con la creación, en 1941, del 

Instituto de Química de la 

UNAM, que ofrece el 

programa de doctorado, 

cuyo primer egresado se 

graduó en 1947. 

En I965 la Facultad de 

Química incorporó el 

programa doctoral que 

ofrecía el instituto y se creó 

la División de Estudios 

Superiores. En principio, la 

investigación estaba 

orielltada, 

fundamentalmente, hacia la 

química orgánica, pero en 

poco tiempo se extendió a 

otras áreas; en la actualidad 

cubren casi todos sus 

campos: Fisicoquímica, 

Química Teórica, Analítica, 

Inorgánica y Nuclear, 

Ingeniería Química, 

Ingeniería Química 

Metalúrgica, Alimentos y 

Biotecnología, Farmacia, 

Bioquímica, etcétera, con 

una gran diversidad de 

líneas de investigación. 

14 O 11 de julio de 1996. 

Las maestrías proveen 
las herramientas 
necesarias para 
abordar y plantear 
temas de investigación; 
el dÓctorado es en sí 
mismo, un proyecto de 
investigación original. 

Viene de la página 13 

démica del Ciclo Profesional y de 
Posgrado del CCH, en donde varias 
sedes participan en un solo programa, 
se extenderá a toda la Universidad, 
manifestó el doctor Portes. 

De esta manera la UNAM utiliza
rá al máximo toda su capacidad, tanto 
de recursos humanos como de instala
ciones, ya que de acuerdo con su con
veniencia y lo indicado por los comi
tés tutorales, Jos alumnos tendrán ac
ceso no sólo a las instalaciones de las 
escuelas y facultades, sino de los cen
tros e institutos con in(raestructura 
más avanzada. 

Por ejemplo, la UNAM cuenta con 
una importante infraestructura para res
paldarsusestudiosdeposgradoenCien
cias Exactas. Estos recursos están con
centrados en laFacultaddeCiencias, Jos 
institutos de Física, Matemáticas, As
tronomía, Geofísica, de Investigacio
nes en Materiales, de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Siste
mas,deCienciasNuclearesydeGeolo
gía, así como los centros de Ciencias de 
la Atmósfera y de Instrumentos. 

Dichas áreas ct¡sponen de un exce
lente cuerpo académico y recursos 
materiales como acervos bibliográfi
cos y hemerográficos, servicios de 
cómputo, laboratorios de investiga
ción como el de microscopía electró
nica de altísima resolución, y equipo 
como los aceleradores de partículas o 
las redes sismológicas, que constitu
yenlainfraestructuraexperimentalmás 
importante del país. 

Otra manera de contribuir a la efi
ciencia terminal es el mejoramiento del 
sistema de becas. Esta es también una 
manera de incrementar sensiblemente 
la matricula de alumnos, cuyo legítimo 
reclamo ha sido, por años, el aumento 
de los apoyos económicos que les per-
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mitan dedicarse de tiempo completo a 
sus estudios. Esto posibilita el egreso de 
generaciones más jóvenes, se aprovecha 
mejor su capacidad intelectual y se redu
cen Jos costos para la Universidad. 

Ahora, los programas de becas sus
tentarán sus políticas en un ejercicio de 
evaluación con criterios de calidad y 
pertinencia, validlidos por comunidades 
nacionales e internacionales; todos los 
estudiantes con capacidad y vocación 
tendráÍl ayuda, explicó el doctor Portes. 

El Posgrodo en Números 

La Universidad de México tiene la 
condición, ideal para cualquier centro 
educativo de su nivel en el mundo, de 
contar con más de un investigador titu
lar por estudiante en el nivel de docto
rado; además, la aprobación del nuevo 
reglamento es un factor de estímulo al 
personal académico para que participe 
más activamente en estos terrenos. 

Las áreas con más alumnos en este 
nivel de escolaridad son las de Ciencias 
Exactas y Naturales -Biomédicas Bási
cas-. Paradójicamente en carreras de 
licenciatura donde hay demanda ex ce- · 
siva -Derecho, Ingeniería, Medicina, 
etcétera- registran poca demanda a ni
vel doctorado. 

Un dato significativo es que la Uni
versidad tiene, en números gruesos, 
140 mil estudiantes de licenciatura y 
sólo 14 mil en el posgrado, de estos 
últimos seis mil 500 están inscritos en 
especializaciones médicas. 

Restando las demás especializacio
nes con orientación profesional, no que
dan sino alrededor de cinco mil estu
diantes en las otras modalidades del 
posgrado, cantidad que representa tan 
sólo el tres por ciento de la matrícula 
universitaria -sin contar el bachillerato-. 

Por ello, el nuevo reglamento otorga 
especial importancia a los estudios 
de maestría y doctorado. 

La institución tiene aproximada
mente el 30 por ciento de los estu
diantes de posgrado de todo el país. 
En 1995 se graduaron 223 doctores, 
cifra que con respecto del año ante
rior significó un incrementode40.25 
por ciento, sobre los 159 alumnos de 
entonces. En maestrías sucedió algo 
similar: de 541 graduados, en 1994, 
la cifra se elevó a 646. La población 
en estos estudios también aumentó; 
en el primer caso en 46.47 por ciento 
y en el segundo en 7.88, distribuida 
en mayor número en el área de Bio
logía y de Salud (46 por ciento). 

Un aspecto que se fortalecerá, 
aflfiTió el doctor Portes Besprosvani, 
es la atención a estudiantes brillantes 
provenientes no sólo de nuestra casa 
de estudios, sino de todo el país y del 
extranjero, especialmente de nacio
nes latinoamericanas. De ahí la res
ponsabilidad de la UNAM como 
modelo de innovación en la materia. 

La planta académica universitaria 
cuenta con un tercio de los investiga
dores nacionales, y el40 por ciento de 
los que tienen nivel m, dedicados a la 
formación de nuevos egresados y/o a 
hacer investigación original, lo cual 
supone un gran potencial para la 
UNAM, cuyos programas de pos
grado, en prácticamente su>totalidad, 
están inscritos en el Padrón de Exce
lencia del Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología (Conacyt). 

En la UNAM los estudiantes 
vocacionalmente orientados a la in
vestigación encuentran, en el sistema 
de pos grado, el ser social, humanístico 
y científico para desarrollar sus 
capacidades.• 



La Psicología de la Salud empezó a adquirir importancia hasta que en instituciones 
como la Facultad de Psicología se demostró que los conocimientos del profesional de 
esta área pueden convertirse en intervenciones que van desde la atención primaria 
hasta el ayudar a liien morir 

Estudios de la conducta humana ayudan 
a prevenir el proceso salud-enfermedad 

E GUADALUPE LUGO 

n la medida en que las disci
plinas científicas conozcan en gra
do razonable aquellas variables aso
ciadas al proceso de pérdida de la 
salud se podrá intervenir profe
sionalmente en cada uno de Jos 
momentos de ese proceso, conside
ró el doctor Juan José Sánchez Sosa, 
director de la FP, al dictar la confe
rencia Desde la Prevención Prima
ria hasta Ayudar a Bien Morir: La 
lnterfaz/nvestigación-lntervención 
en Psicología de id Salud. 

En el marco de la Conferencia 
Americana de Psicología de laSa
lud el investigador universitario se
ñaló que existen algunos factores de 
riesgo ep el comportamiento huma
no llamados macronómicos o 
macrológicos, que determinan la 
salud y que permiten a Jos especia
listas localizar algunas peculiarida
des que servirán a los psicólogos de 
la salud para diseñar intervenciones 
preventivas o de recuperación. 

Entre este grupo de factores 
macrológicos que afectan la salud 
del ser humano destacan: "la heren
cia; la naturaleza y características 
del equipo biológico con el que na
cemos; la nutrición, la calidad y 
cantidad de los alimentos que tene
mos incluso desde poco antes de 
nacer; el acceso a Jos servicios de 
salud, así como el comportamiento 
humano, pilar fundamental de la 
salud o de su pérdida. Esto es Jo que 
nos hace suponer que la conducta 
humana es algo que merece ser ob
jeto de estudio del especialista". 

Señaló que el psicólogo ájusta 
sus conocimientos del comporta
miento humano a lo que sabe de la 
evolución médica del padecimien
to, "y lo hacemos desde antes de que 

_éste se presente, hasta cuando esta
mos ayudando a bien morir. 

''Unopuede tomar Jos conocimien
tos de estos mecanismos que regulan 
el funcionamiento psicológico e inter
venir prácticamente en todos los m~ 
mentos del deterioro de la salud." 

Para ello, dijo, el psicólogo, entre 
otras cosas, debe formarse como un 
experto en esta área. La probabilidad 
más alta de éxito o de fracaso de lo que 
se haga en psicología de la salud está 
en función de la familiaridad real del 
especialista con la investigación. 

"Esa. propuesta data desde hace 
varios años, y no fue hasta que en 
instituciones como la Facultad de Psi
cología se pudo demostrar que los 
conocimientos del psicólogo de lasa
lud pueden convertirse en interven
ciones que van desde la atención pri
maria hasta el ayudar a bien morir; lo 
importante -agregó- es que utilicemos 
una buena parte de nuestro tiempo 
profesional en hacerlo posible." 

Pri11cipal Causa de Muerte 
e11 México 

Por su parte el doctor José Narro 
Robles, funcionario de la Secretaría 
de Salud, señaló que en los últimos 
años se ha registrado un cambio 
epidemiológico fundamental: las 
enfermedades diarreicas, las infec
ciones respiratorias e intestinales 
dejaron de ser las principales causas 
de muerte en nuestro país y han sido 
remplazadas por los padecimientos 
crónico degenerativos. 

Asimismo! luego de inaugurar la 
Conferencia Americana de Psicolo
gía de la Salud, auspiciada por la 
Facultad de Psicología, apuntó que la 
psicología y la medicina han-influido 

Juan JoÑ Sénchez Sosa. 

en Jos últimos años en la modificación 
del esquema epidemiológico nacio
nal. Sin embargo, "hay motivos para 
sentir que aún tenemos por delante un 
desafio muy importante, no podemos 
dejar de reconocer la presencia de nue
vas y viejas patologías que afectan en 
la actualidad la salud del mexicano". 

En Jos últimos 15 años hemos sido 
testigos de la presencia creciente de una 
patología que nos ha llenado de enorme 
preocupación, comentó el funcionario, 
y que sin duda "constituye uno de los 
grandes desafíos para quienes trabaja
mos en programas o en tomo de los 
asuntos de la salud. Me refiero al sida". 

Sin duda, precisó, los programas 
de prevención y atención para atender 
esa enfermedad han sido eficientes y 
tenido un reflejo positivo dentro de la 
salud de los mexicanos. 

Aún así; en adelante no será senci
llo combatir las enfermedades crónico 
degenerativas o muchos de los padeci
mientos emergentes o remergentes. 
Para ello, dijo, se requerirán estrate
gias mucho más complicadas en las 
que la participación del psicólogo de la 
salud y de la sociedad en general 
tendrá un Rapel fundamental".• 
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Vincular teoría y práctica, 
meta de la Psicología 

La Psicología en México es 
una disciplina joven que se 
ha desarrollado rápidamente 
durante los últimos 20 wios, 
y cuya práctica profe$ional 
se encuentra estrechamente 
vinculada al conocimiento 
científico. 
Para hacer frente (llas· 
fuerzas de un ambiente 
nacional y mundial 
sumamente competitivo, en el 
marco de la globalizaci6n de 
las economías, el éxito 
profesional de la Psicología 
requiere de una estrecha 
vinculación entre los 
aspectos teóricos y la 
formaci<ín práctica. 
Por ello, desde hace 
aproximadamente tres años, 
la Facultad de Psicología ha 
realizado una serie de 
acciones tendentes a lograr, 
en sus niveles de licenciatura 
y pos grado, una preparación 
eminentemente práctica 
basada en esquemas 
teóricos, vinculados a 
nuestra realidad social, así 
cm1w a la formación de 
recursos humanos, que 
permita ampliar la base de 
conocimientos que sustenten 
una más clara comprensión 
del comportamiento hunu:mo 
y su aplicabilidad para 
mejorar la calidad de vida. 
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Hace seis décadas nació 
en la Facultad de 
Medicina 

Hace 60 atios, en medio de 

los prr1{undos cambios que el 

México de entonces 

experimentaba, fue instituido 

el servicio social para que 

los egresados de la Escuela 

de Medicina de la UNAM se 

desempetiaran, de acuerdo 

con su profesión, en/as 

comwúdades rurales. 

En opinión del licenciado 

Rafael Cordera Campos, el 

servicio social nace con dos 

características 

fundamentales: por una 

parle, vinculado a lo que en 

la actualidad identificamos 

como polftica social del 

gobierno y, por otra, como 

producto de un acuerdo de 

la Universidad con una 

entidad pública. 

En ~{ecto, "el convenio 

firmado entre el 

Departamento de Salud 

Pública y la UNAM sentó las 

bases del servicio social que, 

a mi parecer, son todavía 

válidas. 

"Adicionalmente, ha 

quedado establecido que este 

servicio constituía un 

requisito académico y 
oblixatorio para optar por el 

título de médico cirujano, a 

la vez que se seiialaba que. el 

servicio social era wzafonna 

de retribuir ala sociedad los 

recursos luananos que ésta 

había empleado en la 

jimnación de los 

prr1{esionisrus. " 
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El licenciado Rafael Cordera Campos, secretario de Asuntos Estudiantiles, seflaló que 
en los últimos años la Universidad se ha dado a la tarea de desarraigar la costumbre, 
entre los pasantes, de considerar al servicio social sólo como un requisito 
administrativo; para ello se busca una nueva conceptualización acorde con las 
condiciones del país 

El servicio social, sólido puente que 
coi11Jnica a la Universidad con la sociedad 

E -EsTHER RoMERO 

servicio social debe ser un 
puente sólido que comunique a la Uni
versidad con su entorno social, de ahí 
la importancia de asegurar que cuente 
con asesoría técnico-académica, que 
su ejercicio sea evaluado y que sus 
resultados sirvan para retroalimentar 
el currículum universitario señaló 
Gilberto Guevara Niebla, asesor de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP). 

Al participar en el seminario El 
Servicio Social de Fin de Siglo, orga
nizado en la Facultad de Ciencias Po
líticas y Sociales (FCPS), el director 
de la Revista 2001 dijo que desde el 
punto de vista normativo-institucional 
el servicio social persigue dos objeti
vos asociados: el desarrollo del estu
diante en el plano académico y el 
ofrecer un servicio a la comunidad. 

Guevara Niebla recordó que en sus 
orígenes el servicio social fue vistocomo 
un ejercicio de gran importancia para la 
formación del carácter, ya que existía, 
de manera implfcita, una intención edu
cativa de tipo moral. "La diversidad de 
formas que adopta el servicio social se 
relaciona con la de las prácticas profe
sionales y de contextos en los cuales 
éstas se pueden desarrollar. 

"Baste enunciar que existen, por 
lo menos, cuatro conjuntos de ca-
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Gilberto 
Guevara, 

Rafael 

Cordera, Nelia 

Tello y Carlos 

Garza. 

rreras universitarias: las de ciencias 
básicas (como física y matemáticas), 
las técnico productivas o instru
mentales (como las ingenierías), las de 
servicio (como diseño gráfico, arqui
tectónico y textil, comercio, admi
nistración y derecho) y las huma
nísticas (filosofía y bellas artes). 

En opinión del asesor de laSEP, no 
existe un concepto único e inmutable 
acercadeloqueeseiserviciosocial,de 
la misma manera que no hay un solo 
concepto de la práctica profesional ni 
una idea única de cómo debe desarro
llarse el país. "Lo que ha sucedido, sin 
embargo, es que el debate no es explí
cito, la discusión en torno al servicio 
social es pobre, de la misma forma que 
languidece el debate acerca de la polí
tica de educación superior y del papel 
de los científicos, técnicos e intelec
tuales en el desarrollo nacional. 

"Planteamos orientar el servicio 
social para impulsar el desarrollo de 
las comunidades, dijo Guevara Nie
bla, es un buen propósito, pero enten
damos que dicha actvidad está prede
terminada por el concepto de la profe
sión que el alumno ha aprendido a lo 
largo de su carrera. Lo que nos pregun
tamos, en todo caso, es si la oferta de 
carreras que la Universidad tiene y su 

contenido cocresponden con la noción 
de un desarrollo nacional democráti
co, plural y equitativo", concluyó. 

No Sólo Requisito Administrativo 

Por su parte Rafael Cordera 
Campos, secretario de Asuntos Es
tudiantiles, dijo que en los últimos 
años la Universidad se ha dado a la 
tarea de desarraigar la costumbre, 
entre los pasantes, de considerar al 
servicio social como sólo un requi
sito administrativo. 

Para ello, aseveró, J:Ja sido nece
sario, sin perder los principios básicos 
que dieron origen al servicio social, 
intentar una nueva conceptualización 
que recoja la experiencia de 60 años 
para ser actualizada de acuerdo con 
las condiciones del país. 

Por tal motivo, "en estos años 
hemos intentado crear programas 
que tengan tres cualidades: ser úti
les a la sociedad, a los estudiantes y 
a la Universidad. Nuestros casi 35 
mil prestadores de servicio social 
hoy cuentan con mejores expectati
vas para cumplir con este requisito 
académico, pero también para al
canzar otros objetivos". 

En la UNAM, añadió Cordera Cam
pos, nos hemos preocupado por ejercer 
el servicio social a partir de los princi
pios que le dieron origen, con una mejor 
adecuación a los tiempos que corren. 
"De este modo, de acuerdo con las 
condiciones que vive el país, el servicio 
social debe cumplir cuatro propósitos 
fundamentales: potenciar los recursos 
para la solución de los problemas comu
nitarios y zonas marginales; contribuir a 
la capacitación profesional de los 
prestadores; fomentar entre éstos el sen
tido de responsabilidad y de solidaridad 



social, y fortalecer la imagen de la Uni
versidad y sus programas acadénúcos a 
partir de aprovechar la experiencia de 
los propios prestadores". 

En apariencia estos postulados 
son sencillos y lógicos, sin embar
go, para su cumplimiento se requie
re de la generación de una cultura del 
servicio social,la cual deben construir 
todos los involucrados y heredarla a 
las generaciones futuras . 

Vínculo con la Sociedad 

EnlaSalaLucioMendietayNúñez 
de la FCPS el secretario de Asuntos 
Estudiantilespropusoquelasinstitucio
nes púbticas convoquen alas de educa
ción a participar en sus planes y progra
mas de bienestar social, buscando que 
éstos sean lo más precisos posibles, afín 
de contar con proyectos viables que 
tengan un impacto benéfico entre la 

ESTE ES UN AVISO 
PARA TODOS LOS UNIVERSITARIOS 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 
del14 al 20 de iulio. 

La rabia representa un importante problema de salud pública 
Si has adoptado a un perro o gato no olvides 
llevarlo al puesto de vacunación más cercano. 

población, y en donde estén detennina
dasclaramentelasresponsabilidadesen 
la cooperación interinstitucional. 

Asinúsmo,laofertadeprestadores 
deberá ser guiada por.las universida
des hacia las instituciones públicas y/ 
o sociales, que garanticen la reatiza
ción de programas que cumplan los 
requisitos de viabitidad y proporcio
nen la logística y el apoyo material 
para garantizar su cumplimiento. 

También se deberá revisar la 
legislación respectiva e introducir 
las reformas más convenientes que, 
sin violentar la autonomía universi
taria, establezcan que el servicio 
social debe responder, primordial
mente, a los grandes problemas so
ciales del país, sin que ello signifi
que abandonar la investigación y 
las tareas culturales de los centros 
de educación superior. 

Rafael Cordera Campos propuso 
recuperar la propuesta que surgió en 
1974 en la Asamblea General de la 
Asociación Nacional de Universida
des e Instituciones de Educación Su
perior (ANUlES), la cual establece las 
necesidades de recursos humanos en 
función de los planes nacionales y 
regionales de desarrollo. 

La propuesta promueve la colabo
ración y apoyo de las secretarías de 
Estado, de los gobiernos federales, de la 
iniciativa privada y de los organismos 
internacionales para la estructuración 
de programas y fmanciarniento de los 
núsmos; invita a colaborar con las 
conúsiones de desarrollo estatal en los 
planes de servicio social, e induce a las 
instituciones de educación superior a 
que establezcan lareglamentacióncon
veniente del servicio social y a deli
near los sistemas de evaluación de los 
programas de ejercicio.• 
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De acuerdo con las 

condiciones que vive 

el país, el-servicio 

social debe cumplir 

cuatro propósitos 

fundamentales: 

potenciar los 

recursos para la 

solución de los 

problemas 

comunitarios y zonas 

marginales; contribuir 

a la capacitación 

profesional de los 

prestadores; 

fomentar entre éstos 

el sentido de 

responsabilidad y de 

solidaridad social, y 

fortalecer la imagen 

de la Univer~idad y 

sus programas 

académicos 
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Biocit Siglo XXI en 

Internet 

En el contexto del proyecto 

de investigación 

Bioseguridad y Propiedad 

Intelectual: Dos Aspectos 

Críticos para el Desarrollo y 

Difusión de la Tecnología se 

ha generado el boletín 

electrónico Biocit Siglo XXI 

(WWW UNAM), como un 

esfuerzo de divulgación de 

diversos aspectos que 

confluyen en la definición e 

instrumentación de 

estrategias para el 

desarrollo de la 

biotecnología en México. 

El boletín se publica 

trimestralmente y está 

dividido en cuatro secciones 

principales: propiedad 

inteleclual, bioseguridad, 

espacio de colaboradores, y 

noticias y eventos. 

Biocit Siglo XX! forma parte 

de un esfuerzo de 

divulgación por dar a 

conocer diversos aspectos 

que injluyen en la definición 

e instrumentación de 

estrategias parq el 

desarrollo de la 

biotecnologfa en nuestro 

país. 

18 O 11 de julio de 1996. 

Al hablar acerca del curso Evaluación de Riesgos en Bioseguridad, efectuado en el Centro 
para la Innovación Tecnológica, el doctor José Luis Solleiro explicó que éste se realizó con el 
propósito de capacitar a personal de los sectores industrial, académico y gubernamental, así 
como para dar respuesta a interrogantes como la perlinencia de liberar productos 
modificados genéticamente 

Para el desarrollo de la biotecnología se 
requiere de un adecuado marco jurídico 

P MATILDE LóPEZ 

or bioseguridad se entien
de "la serie de guías y linea
mientos que nos perm,iten desa- ' 
rrollar nuevas biotecnologías 
con niveles ·de riesgo acepta
bles para la sociedad" dijo en 
entrevista el doctor José Luis 
Solleiro, del Centro para la In
novación Tecnológica.(CIT). ,, 

El doctor Solleiro coordina, 
junto con la doctora Amanda 
Gálvez, adscrita a la Facultad 
de Química, el proyecto deno
minado Bioseguridad y Propie
dad Intelectual: Dos Aspectos 
Críticos para el Desarrollo y 
Difusión de la Tecnología. 

El estudio considera que para 
el desarrollo de la biotecnología 
en nuestro país es necesario 
contar con un marco jurídico 
que proteja adecuadamente la 
propiedad intelectual y regule 
la bioseguridad. 

Los doctores Solleiro y 
Gálvez contemplan, en esta in
vestigación financiada por la 
Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico 
(DGAPA), objetivos tales como 
la realización de cursos de en
trenamiento en dos áreas: pro
piedad intelectual y biose
guridad. 

Al ser interrogado acerca de 
la realización del primero de 
ellos denominado Evaluación 
de Riesgos en Biuseguridad, 
efectuado recientemente, el in
vestigador del CIT consideró 
que en la actualidad priva en el 
mundo una seria preocupación 
por tener niveles adecuados de 
seguridad en lo que se llama la 
liberación al medio ambiente de 
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organismos modificados gené
ticamente. "Existe el temor -
dijo-, de que los nuevos pro
ductos derivados de la biotec
nología puedan favorecer en 
algunos aspectos pero perjudi
car en otros. 

"Esto significa, explicó el 
doctor Solleiro, que si, por 
ejemplo, se liberaran al ambien
te plantas transgénicas resis
tentes a los herbicidas que pu
dieran de manera no deseada 
transferir esa resistencia ama
lezas -plantas no deseadas para 
la agricultura-, representarían 

un problema mucho mayor que 
el que estábamos resolviendo 
con la planta transgénica -la 
transgénesis contempla la trans
ferencia de genes de un orga
nismo a otro mediante ingenie
ría genética." 

Pero ¿qué pasaría si una vaca, 
por ejemplo, consumiera esas plan
tas transgénicas?, ¿qué efectos po-· 
sitivos o negativos podría tener?, 
¿los alimentos que resulten de es
tos cultivos transgénicos son se
guros para el ser humano, se pue
den consumir sin ninguna preocu
pación? 

"Frutos 
olvidados" 

Participan: Teresa Reyna Trujil/o, 
miembro de/Instituto de Geografí;;t, de la 
UNAM, Díplom BiologeMartin RickerYale 
University 

U radio 
UNAM 

Conductora: María Eugenia Mendoza 
Arrubarena 

Sábado 13 de julio 
13 a 14 horas 



En opinión del doctor So
lleiro estas interrogantes siguen 
latentes en muchos países, y 
para darles respuesta será nece
sario realizar numerosos estu
dios orientados a definir el gra
do de seguridad de estos nue
vos productos de la biotec
nología para el medio ambiente 
y la salud humana y animal. 

En este contexto se organizó el 
curso Evaluación de Riesgos en 
Bioseguridad, que se llevó a cabo 
en el CIT con la participación de 
ponentes nacionales e internacio
nales, con el propósito de capaci
tar a personal de los sectores in
dustrial, académico y gubernamen
tal en asuntos asociados con la 
bioseguridad. 

"A dos años de haberse ini
ciado esta investigación nos 
hemos incorporado a la corrien
te internacional en esta ~ate
ría. Durante este tiempo -agre
gó el doctor José Luis Solleiro, 
hemos estudiado varios aspec
tos, entre ellos, las regulacio-

José Luis 

Solleiro señaló 
la necesidad de 

que México 

desarrolle un 

marco 

regulatorio para 

el consumo de 

alimentos 

transgénicos. 

nes que · gobiernan, por ejem
plo, la liberación de organis
mos modificados genética
mente, como plantas, micror
ganismos con di versos propó
sitos: bioindustriales, de com
bate a la contaminación o de 
biorremediación; y también los 
que regulan la producción de 
animales tran sgénicos. 

"Se ha hecho también, co
mentó, un a colección de infor
mación sobre cómo se manejan 
estos asuntos en el mundo, tan
to en países indu strializados 
como en aquellos en desarro
llo. Sin embargo eso no ha sido 
todo, también se han realizado 
análisis, discutido con especia
listas, y difundido parte de esta 
información por distintos me
dios, uno de ellos es la página 
electrónica Biocit Siglo XXI". 

Temas Tratados 

Algunos de los temas que se 
abordaron durante el curso fue-. 

ron: Conceptos Centrales de la 
Evaluación de Riesgos en Bio
seguridad; Evaluación de Ries
gos. Preocupaciones en la Li
beración de Plantas Manipula
das y Posibles Consecuencias 
para Países en Desarrollo; Es
tudios de Caso, Maíz Trans
génico en México y en AgrEvo; 
Microrganismos Transgénicos : 
Estado del Arte; Aplicac;iones 
Ambientales Biorremediación; 
Plantas Transgénicas: Conside
raciones de Seguridad, y A van
ces Recientes en la Manipula
ción de ,Plantas. 

Asimismo se realizaron dos 
mesas redondas referentes a Re
gulación de Bioseguridad: Es
tado Actual y Tendencias; y otra 
acerca de Política sobre Biotec
nología y Bioseguridad; por últi
mo, se efectuó una sesión dedica
da al acceso y manejo de bases 
de datos en materia de biose
guridad BINAS y BIOTRACK, 
sobre todo en Internet. 

Una de las conclusiones de
rivadas de este primer curso 
Evaluación de Riesgos en 
Bioseguridad es que si bien han 
habido ciertos avances a nivel 
internacional en materia de re
gulación de los alimentos trans
génicos -cuyo priiner producto 
es un tomate que tarda· más 
tiempo en descomponerse-en 
México es necesario desarro
llar un marco regulatorio para 
el consumo de estos productos; 
del mismo modo todavía hay 
mucho por recorrer en cuanto 
al manejo de microrganismos 
modificados genéticamente, 
concluyó el doctor Solleiro. • 
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En el mundo priva 

una seria 1' 

preocupación por 

tener niveles 

adecuados de 

seguridad en lo 

que se denomina la 

liberación al 

ambiente de 

organismos 

modificados 

genéticamente. 

Existe el temor de 

que los nuevos 

productos 

derivados de la 

biotecnolog í a 

puedan favorecer 

en algunos 

aspectos pero 

perjudicar en otros 
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De 1994 a 1995 recibió 
la Beca Guggenheim 

El doctor Simón Brailowsky 

es médico cirujano egresado 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Obtuvo el doctorado en 

Ciencias de la Vida y de la 

Salud en la Universidad de 

París, Francia. 

Ha sido profesor titular en 

farmacología en la Facultad 

de Medicina de la UNAM e 

investigador visitante en las 

universidades de Nueva York 

y Los Angeles, así como en 

la Universidad del Sur de 

California. 

El doctor Brailowky, quien 

de 1994 a 1995 recibió la 

Beca Guggenheim, es 

investigador nacional, 

miembro de la Academia de 

la Investigación Científica y 
de la Academia Nacional de 

Medicina. Desde 1988 se 

desempeña como profesor 

investigador en el 

departamento de 

Neurociencias de/Instituto 

de Fisiología Celular de esta 

casa de estudios. 

Es autor de más de 70 

artículos de investigación y 

de cuatro libros, de los que 

de.~ tacan El Cerebro 

Averiado, Plasticidad 

Cerebral y Recuperación 

Funcional, y Las Sustancias 

de los Sueños: 

Neuropsicofarmacología, 

publicados por el Fondo de 

Cultura Económica. 

20 O 11 de julio de 1996. 
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En uno de los coloquios de investigación que organiza Universum, Simón Brailowsky 
aseguró que la plasticidad es el cambio que manifiesta el cerebro para adaptarse a 
situaciones nuevas; el concepto engloba procesos como la memoria y el aprendizaje, 
efectos de fármacos en el Sistema Nervioso Central, o la recuperación funcional 
después de lesiones 

El estudio de la plasticidad cerebral favorece 
y acelera la recuperación de un paciente 

E RAúL CORREA 

1 cerebro es un enigmático 
universo. De su funcionamiento 
dependen sentimientos, disfun
ciones, locuras, pasiones, opera
ciones motoras y amores. Sus me
canismos empiezan a ser compren
didos por los especialistas en 
neurofisiología, e incluso para al
gunas de sus enfermedades ya exis
te curación explicó el doctor Simón 
Brailowsky, investigador del . Ins
tituto de Fisiología Celular (IFC). 

En el coloquio de investigación 
que organizó el Museo de las Cien
cias Universum titulado Un Modelo 

de Plasticidad Cerebral ligado a 

la Epilepsia y a la Memoria, el 
especialista en neurociencias des
cribió los mecanismos mediante los 
cuales el cerebro procesa la infor
mación que recibe del exterior, y 
comentó aspectos acerca de los co
nocimientos y líneas de investiga
ción que se han desarrollado en tor
no a la plasticidad cerebral. 

Este último concepto, dijo, es 
muy amplio ya que engloba proce
sos tales como la memoria y el 
aprendizaje en el ser humano; efec
tos de fármacos en el Sistema Ner
vioso Central por tiempo prolon
gado, o la recuperación funcional 
después de lesiones cerebrales. 

• La plasticidad es el cambio que 
manifiesta el cerebro para adap
tarse a situaciones nuevas, por lo 
tanto, su estudio y comprensión 
adquieren especial relevancia para 
facilitar y acelerar la recuperación 
de un paciente después de haber 
sufrido lesiones cerebrales, o para 
disminuir los deficiencias produ
cidas por éstas, refirió Brailowsky. 

El investigador y profesor del 
Departamento de Neurociencias 
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dellFC recordó que los esfuerzos 
por curar la epilepsia comenzaron 
hace décadas. La etiología de este 
padecimiento se encuentra, dijo, 
en la descarga exct;siva y simultá
nea de las neuronas, y su represen
tación en el cuerpo va de acuerdo 
con el foco o zona cerebral altera
da. Así, es común que esta enfer
med¡td se manifieste en una parte, 
en una región 0 en todo el cuerpo, 
como en el caso de las crisis 
convulsivas. 

De acuerdo con criterios in ter
nacionales se conocen tres grupos 
de epilepsias generalizadas, que se 
presentan frecuentemente en ni
ños y se caracterizan por la partici
pación de ambos hemisferios cere
brales, y las focales, en donde sólo 
un grupo de neuronas es afectada. 
En la actualidad aproximadamen
te 80 por ciento de los casos pue
den controlarse totalmente con me
dicamentos, indicó el neurólogo. 

Del funcionamiento 

cerebral dependen 

sentimientos, 

disfunciones, locuras, 

pasiones y 
operaciones motoras, 

de ahí que el estudio y 
comprensión de su 

dinámica sean cada 

vez más necesarios. 

Existe, dijo, un modelo de 
plasticidad denominado Kindling , 

fenómeno muy interesante descu
bierto hace algunos años, el cual 
consiste en que mediante un estí
mulo eléctrico intracerebral, apli
cado a especies animales, se obtie
ne una respuesta determinada. Lo 
curioso es que utilizando este estí
mulo, siempre de baja y de idénti
ca intensidad, la respuesta a dicha 
estimulación aumenta lenta y pro
gresivamente. Entonces, por ejem
plo, si la primera estimulación no 
presentó una respuesta observable 
en el animal, al cabo de 20 o 30 
estimulaciones se obtendrán crisis 
convulsivas generalizadas, epilép
ticas, cada vez que se presente el 
estímulo. 

El doctor Simón B'railowsky 
habló de la representación de 
estímulos sensoriales en la cor
teza cerebral ejecutada en 
primates o monos como una for-



m a de plasticidad dinámica. "Es 
una investigación interesante 
realizada con técnicas tradicio
nales y de punta en monos adies
trados", comentó. 

A dichos animales, agregó, se 
les entrena para reconocer señales 
sensoriales de su medio ambiente, 
tales como el tacto o la vista, y se 
estudia cómo los interpreta el cere
bro. Dicho experimento es un ejem
plo de plasticidad cerebral normal o 
fisioiógica, y existen otros tantos 
fenómenos que se encuentran 
englobados en este gran campo. 

El cerebro es la materia plás
tica por excelencia en el ser 
humano: Siempre implica una 
modificación en el tiempo y en 
el espacio, por lo tanto el movi
miento es una característica in
herente en él. Lo estático no 
tiene lugar cuando se habla del 
cerebro o de sus funciones. 

Para experimentar con esta 
área del cuerpo se utilizan di
versas técnicas, tanto tradicio
nales como de punta. Se recurre 
a la psicometría, a la electro
fisiología (actividad eléctrica 
del cerebro), al análisis numé
rico (basado en las matemáti
cas), así como a tecnologías más 
recientes como la inteligencia 
artificial. De la combinación de 
estas metodologías resulta una 
técnica sumamente sofisticada 
que pocos laboratorios en el 
mundo emplean, refirió el in
vestigador universitario. 

Explicó que las neuronas se 
comunican entre sí por dos vías: 
una química y una eléctrica. La 
primera consiste en la libera~ 

ción -de una neurona hacia otra
de sustancias conocidas como 
neurotransmisores, que pueden ser 
de tipo excitador o inhibidor. El 

Realiza tu servicio social con nosotros 

El Programa de Servicio Social Multidisciplinario y la Direc
ción General de Información de la UN,AM convocan a 
estudiantes de periodismo y comunicación colectiva de la 
Universidad Nacional a realizar su Servicio Social conjun
tamente en esta dirección y en los siguientes diarios de 
circulación nacional: unomásuno, El Universal y El Día. 

Los participantes serán capacitados en técnicas de inves
tigación documental, introducción a la computación, siste
ma operativo MS-Dos, procesador de textos Word5 y en 
una base de datos en Microisis. 

Interesados, acudir al Edificio de Relaciones Laborales, 
planta baja, costado norte de la Torre 11 de Humanidades, 
en Ciudad Universitaria, o llamar al teléfono 623 04 22, con 
la licenciada Mónica Lobato. 

cerebro se comunica por medio de 
excitación o inhibición, o sus co
rrespondientes desinhibiciones o 
desfacilitaciones. 

Ese es el lenguaje cerebral 
básico, dijo, mediante el cual 
1 as criaturas humanas elaboran des
de fórmulas químicas hasta obras de 
arte o poesía. Entre los transmisores 
inhibidores predominantes en el 
cerebro está el GABA. (Gama 
Amino Butiric Acid) Acido 
Gama Aminobuirico. 

El doctor Brailowsky agre
gó que "el rango de modifica
ciones que tiene el cerebro para 
adaptarse a situaciones distin
tas no lo presenta ningún otro 
tejido; esto lo hace, entre otras 
propiedades, la materia más 
compleja del universo". 

El estudio de la plasticidad 
busca, entre otras cosas, trata
mientos para facilitar o acele
rar la recuperación cerebral por 
malformaciones congénitas, 
traumatismos, tumores, hemo
rragias o ciertos tipos de dro
gas, concluyó el doctor Brai

lowsky. • 
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El rango de 

modificaciones que 

tiene el cerebro 

para adaptarse a 

situaciones 

distintas no lo 

presenta ningún 

otro tejido; esto lo 

convierte, entre 

otras propiedades, 

en la materia más 

compleja del 

universo 
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Especialista en estudios 
de desarrollo 
latinoamericano 

Cario~ Vi/as es un político 

especializado en estudios de 

desarrollo latinoamericano. 

Ha sido funcionario de la 

Comisión Económica para 

América Latina, consultor de 

la Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura, y de la 

Organización Internacional 

del Trabajo. Ha 

desarrollado actividades 

docentes en diversas 

universidades e institutos de 

América Latina, Estados 

Unidos y Europa. Radicado 

en Centroamérica desde 

1978, es autor de numerosas 

publicaciones; por su obra 

Perfiles de la Revolución 

Sandinista recibió en 1984 el 

Premio Casa de las 

Américas. En la actualidad 

trabaja como investigador 

titalar en el Centro de 

Investigaciones 

lnterdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades de 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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El libro Estado y Políticas Sociales después del Ajuste: Debate y Alternativas, 
coordinado por el doctor Carlos Vilas, miembro del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, da respuesta a varias de las 
interrogantes planteadas desde que en el c~ntinente se adoptó el modelo neoliberal 

La inteiVención del Estado es importante aunque 
el mercado sea h~ el paradigma del desarrollo 

E RAúL CORREA 

n América Latina la aplica
ción del modelo económico neo
liberal se implantó de manera rápi
da y radical en el marco de una 
integración creciente de la econo
mía mundial, aunada al paulatino 
agotamiento del modelo de sustitu
ción de importaciones y de acumu
lación de capital, basado'en la inter
vención del Estado. 

¿Cómo se ha implantado este 
. modelo en América Latina?, ¿cuál 
ha sido el contexto social, político, 
económico y cultural de cada país 
en que el neoliberalistno se ha en
tronizado? Estas son las preguntas 
iniciales a las que responde el libro 
Estado y Políticas Sociales después 
del Ajuste: Debate y" Alternativas, 
coordinado por el doctor Carlos Vilas, 
miembro del Centro de Investigacio
nes Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CIICH). 

En la Casa de Ía Cultura Jesús 
Reyes Heroles, Gilda Waldman, 
coordinadora de Sociología de la 
División de Estudios de Posgrado, 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPS), afirmó que los 
coautores de esta obra responden a 
esas preguntas a partir de una preci
sión conceptual clave: "si bien el 
mercado aparece hoy en día como el 
paradigma absoluto del desarrollo, 
de la libertad y. de la racionalidad, la 
intervención estatal sigue siendo 
relevante directa o indirectamente. 

. Pero se trata ahora de una nueva 
forma de intervención estatal; es 
decir, de una novedosa modalidad 
de políticas públicas que abando
nan a su suerte a algunos autores y ·• 
promueven· a otros". 

La maestra W aldman señaló que a 
pesar de la diversidad de respuestas 
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que ofrecen todos y cada uno de los 
artículos compilados en este libro, re
feridos a situaciones específicas de 
cada país estudiado: Perú, Brasil, Bo
livia, Chile, Costa Rica, México, etcé
tera, algunos denominadores comu
nes recorren todos los ensayos. 

Primero, no existe ninguna arti
culación entre las medidas econó
micas que constituyen el núcleo esen
cial del neoliberalismo y las políticas 
sociales implementadas para resarcir 
sus efectos devastadores; segundo, el 
mercado no es compatible con la 
igualdad y !ajusticia social. Al con
trario, el mercado genera injusticia, 
alienta la exclusión, acrecienta las 
desigualdades sociales y afecta gra
vemente el derecho a la educación y 
al trabajo, aun cuando el respeto de 
estos derechos se .haya proclaman
do formalmente, y tercero, la crisis 
latinoamericana no puede resolver
se evidentemente dentro del actual 
esquema económico. 

La maestra Waldman se pregun
tó entonces: "¿cómo preservar la 
estabilidad política ante el riesgo 
que significa recortar la política so-

cial?, ¿cómo defender la demacra- .. 
cía si se aplican políticas sociales 
que no resuelven las necésidades 
humanas, de supervivencia y digni
dad?, ¿cómo seguir suponiendo que 
el mercado creará democracia si se 
olvida que la democracia propone 
principios de igualdad reconocidos 
socialmente para compensar la des
igualdad por nacimiento?, ¿hará 

~ agua el modelo neoliberal debido a 
a:: sus elevados cdstos sociales?" 1 Algunas de las respuestas a estas 
i interrogantes se pueden entrever en 
~ los ensayos del libro; otras, surgen de 

los ensayos mismos. El valor funda
mental de este libro, dijo, como de 
toda obra importante, radica en los 
cuestionamientos que suscita, más que 
en las respuestas que ofrece. 

Efectos Opuestos 

En su oportunidad, el doctor Julio 
Boltvinik, investigador de El Colegio 
de México, precisó que el discurso 
central de la obra es correcto pues "lo 
que cambia entre un Estado grande y 
uno chico son las modalidades de in
tervención y a quien se favorece con 
ella; cuáles son las correlaciones polí
ticas entre distintos estratos de la bur
guesía nacional e internacional, los 
que en la transición de un modelo a 
otro unos pierden y otros son los nue
vos favorecidos". 

La subordinación dé las políti
cas sociales a la vigencia de un 
esquema concentrador en lo econó
mico y excluyente en lo social-algo 
que se destaca en los capítulos de 
Pedro Cezar Dutra Fonseca (Bra
sil), José Luis Calva (México), Car
los Sojo (Costa Rica) y Agustín 
Haya de la Torre (Perú)-, explica la 



aparente contradicción de una polí
tica social que produce efectos 
opuestos a los que preconiza, como 
se argumenta en el capítulo de Cris
tina Laurell en donde se aborda el 
tema de México y en el de Carolina 
Tetelboin que analiza el caso de 
Chile, comentó. 

Políticas Alternativas 

A su vez, el doctor Carlos Vi las 
explicó que varios de los capítulos 
del libro editado por Nueva Socie
dad incluyen una aproximación a lo 
que podría considerarse como alter
nativas de política social. 

Ahora bien, dijo, las alternativas 
no existen en abstracto o en el vacío; 
siempre están desde la perspectiva de 
actores determinados, a partir de situa
ciones específicas y en función de 
escenarios institucionales y de cons
telaciones de poder particulares. 

Con independencia de sus varia
ciones recíprocas, los capítulos que 
incluyen esta dimensión muestran 
una coincidencia fuerte en el sen ti-

Carlos Vilas. 

do de admitir las limitaciones de la 
política social, como toda política 
sectorial, para erigirse por sí misma 
en una alternativa al deterioro cre
ciente de las condiciones de vida de 
la población, señaló el doctor Vilas. 

Desde ángulos y con argumen
tos variados se señala que la condi
ción básica para la formulación de 
políticas alternativas implica el di
seño de un esquema de acumulación 

r------------------, 
1 Centro de Ciencias de la Atmósfera 1 
1 1 
1 Invita 1 

1 1 
1 a la conferencia Investigaciones Sobre l 

Clima Urbano en Ciudades de Japón, que 
1 dictará el doctor Shuji Yamashita, del Departa- 1 

1 mento de Geografía de la Universidad de 1 

1 Tokyo Gakugei. 1 
1 12 de julio 1 
1 12:30 horas 
1 Salón de Seminarios : 

L------------------J 

y de poder también alternativo. Esto 
no debería entenderse como una 
negación del espacio de autonomía 
relativa de la política social, o de 
cualquier otra política sectorial, sino 
como el reconocimiento de la arti
culación de toda política sectorial 
en un determinado esquema macro
económico y macropolítico de do
minación y acumulación. 

Es importante destacar la coinci
dencia de todos los autores que parti
cipan en este volumen, independien
temente de la pluralidad de perspecti
vas y valoraciones particulares. Frente. 
a una tendencia recurrente en los orga
nismos financieros internacionales y 
en muchas agencias gubernamentales 
de cooperación, de separar la política 
social de su marco macroeconómico y 
macropolítico, los capítulos que si
guen señalan, algunos de manera ex
plícit;¡, otros implícitamente, la nece
sidad de referir sistemáticamente la 
política social a ese enmarcamiento, 
concluyó el doctor Carlos Vilas. 

Trabajo en Equipo 

El libro Estado y Políticas So
ciales después del Ajuste: Debate y 
AlterMtivas es producto de una se
rie de discusiones que el doctor 
Carlos Vilas sostuvo con l.os 
coautores de estos ensayos en 1994. 

El objetiv.o de estas reuniones 
fue establecer algunas característi
cas de las políticas sociales en Amé
rica Latina después qel ajuste eco
nómico, y definir cuáles eran las 
alternativas posibles frente a los 
efectos más desastrosos de dichas 
políticas, entre ellas, las condicio
nes de pobreza que se estaban 
generando.• 
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En la obra, editada 
.,.'\\ 

por Nueva 

Sociedad, se 

señala que la 

condición básica 

para la formulación 

de políticas • 

alternativas implica 

el diseño de un 

esquema de 

acumulación y de 

poder también 

alternativo 
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El archivo ffimico nació 
con la donación de Raíces 

y Torero . 

EL archivo fílmico nnció 

literalmente con la donación de 

una copia de 16 milímetros de 

las producciones: Raíces y 

Torero, de Manuel Barbachano 

Ponce. Las películas donadas 

por Barbachano las recibió el 

rector Nabor Carrillo el 8 de 

julio de 1960. 
En SlLV primeros años ( 1960-

1970), la Filrrwteca de la 

UNAM se. dedicó a rescatar y 

preservar rnnteriales en riesgo 
de perderse y a prestar cintas 

clásicas, principalmente a los 

cine-clubes universitarios, al 

Centro Universitario de 

Estudios Cinematográficos 

(CUEC) y a la Escuela 

Nacional Preparatoria para 

sus curs¡¡s de iniciación 

cinernntográfica. 

Entre 1970 y 1974 amplió sus 

actividades a la investigación 

(historia, técnica y teoría), a La 

documentación, al 

establecimiento de unafonoteca 

y a La difusión de La cultura 

cinernntográfica. 

En 1976 La Filmoteca se 

desprendió administrativamente 

del CU EC, y en 1977 el rector 

Guillerrrw Soberón la 

reconoció cmrw institución 

universitaria y le otorgó la 

responsabilidad de ser La 

depositaria Legal de todo el 

nwterial jílmico y televisivo, así 

corrw del equipo 

cinematográfico de colección 

perteneciente a la UNAM. 

Desde entonces fomw parte de 

La Dirección General de 

Actividades Cinematográfi,cas. 
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Ubicadas frente a la F acuitad de Ciencias Políticas y Sociales, las nuevas 
instalaciones disponen de las condiciones adecuadas -humedad y temperatura- para 
conservar las cintas; además, hay otros espacios donde se podrán almacenar 
fotografías, documentos y carteles relacio_nados con el eme 

EN 

Se inauguraron en CU seis bóvedas para 
el resguardo del acervo de la Filmoteca 

D ESTELA ALCÁNTARA 

espués de más de tres déca
das de mudanzas constantes, la 
Filmoteca de la UNAM -el acervo 
cinematográfico más grande de 
América Latina- tendrá instalacio
nes definitivas en Ciudad Universi
taria para el resguardo y la conser
vación de sus materiales. 

En el marco del 36 aniversario 
de la Filmoteca de la UNAM, el 
rector José Sarukhán inauguró el 8 
de julio las seis bóvedas que alber
garán los 18 mil títulos que forman 
el acervo cinematográfico; apenas 
)a primera etapa constructiva de un 
proyecto arquitectónico que resol
verá Jos problemas de espacio y 
funcionalidad que en San lldefonso 
enfrenta la Dirección General de 
Actividades Cinematográficas. 

Ubicadas sobre una superficie 
de mil200 metros cuadrados -frente 
a la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y a un costado de la Direc
ción General de Televisión Univer
sitaria-las nuevas instalaciones son 
el resultado del esfuerzo emprendi
do por quienes han vislumbrado en 
el cine la memoria invaluable del 
ser humano y su cultura. 

Con las condiciones de humedad y 
temperatura adecuadas las bóvedas 
ya resguardan parte del material 
fílmico, y el resto (que asciende 
aproximadamente a 26 mil latas de 
película de 35 milímetros) se trasla
dará durante el periodo vacacional. 

Dos de las seis bóvedas se desti
nan al material a color, otras dos a 
los filmes en blanco y negro, y las 
demás almacenarán fotografías, 
documentos y carteles relacionados 
con el cine. 

En el acto el biólogo lván 
Trujillo, director general de Activi-
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Maqu!"ta del proyecto general, diseñado por el arquitecto Luis Antonio Zapián. 

darles Cinematográficas, también 
presentó la maqueta del proyecto 
general, diseñado por el arquitecto 
Luis AntonioZapián, que incluye la 
edificación de las instalaciones de 
dicha dirección. Los trabajos, que 
continuarán en Jos próximos meses, 
están destinados a construir una 
subestación eléctrica para suminis-

trar energía a las bóvedas y el resto 
de las instalaciones. 

En etapas posteriores, precisó 
lván Trujillo, se construirá el edi
ficio de la Filmoteca y diversas 
áreas para documentación y cata
logación de materiales fílmicos. 
Asimismo, las nuevas instalacio
nes de Ciudad Universitaria conta-

Equipo dnematográfico de colección, parte del arc(livo que resguarda la Filmoteca desde 1977. 



En las bóvedas ya se resguarda parte del material tnmico. 

rán con un museo, espacios ade
cuados para la restauración y para 
el Laboratorio Cinematográfico -
que actualmente se encuentra en el 
Auditorio Justo Sierra de la Fa
cultad de Filosofía y Letras-, ade
más de una sala de exhibición, 
donde la comunidad universitaria 
podrá conocer los trabajos recupe
rados por la institución. 

Luego de un recorrido por las 
bóvedas, el doctor José Sarukhán 
aseguró que el cambio de adminis
tración no interrumpirá la culmina
ción de este proyecto tan anhelado 
por quienes han visto al cine como 
una forma de expresión de suma 
importancia para la Universidad, en 
donde se han formado tanto a acto
res como a directores de cine. 

Asimismo, el doctor· Sarukhán 
consideró que el traslado de la 
Filmoteca a Ciudad Universitaria 
permitirá la integración total de esta 
dependencia a la vida académica: 
tendrá acceso a los servicios de cóm
puto, estará en contacto con otros 
centros de investigación, y se facili
tará la difusión y la investigación 
filmográfica. 

En su momento el maestro Gon
zalo Celorio, coordinador de Difu
sión Cultural, señaló que la UNAM, 
fiel a su misión preservadora de los 
bienes de la cultura, creó en 1960 un 
acervo cinematográfico que se ha 
incrementado notablemente. Ade
más, ha conjuntado un archivo pa
ralelo de documentos, fotografías y 
objetos fílmicos de enorme impor
tancia para el estudio de la cinema
tografía en nuestro país. 

s.eñaló que con la fundación de 
la Filmoteca la Universidad advir-

tió que -más allá de la indulgente 
diversión del siglo XX- el cine es 
la prolongación de la memoria, 
testimonio de vida, suma de artes, 
recurso de la ciencia y la investi
gación, y sobre todo, claustro cul
tural que nos ampara de la destruc
ción y del olvido. 

En una travesía histórica, Gon
zalo Celorio recordó que el primer 
domicilio que ocupó la Filmoteca 
de la UNAM (contiguo al Audito
rio Justo Sierra, donde aún se en
cuentran las instalaciones del La
boratorio Cinematográfico) pron
to resultó insuficiente y se expan
dió a la colonia Roma, en los años 
sesenta; poco tiempo después, en 
los setenta, ocupó varias casas de 
Copilco, hasta que en 1982 se esta
bleció en el Antiguo Colegio de 
San lldefonso. 

Finalmente Francisco Gaytán, 
subdirector de la Filmoteca, comen
tó la posibilidad de adquirir en los 
próximos meses el archivo cinema
tográfico de Guillermo Vázquez 
Villalobos, un coleccionista acu
cioso que logró reunir desde 1929 
hasta su mu~rte, en 1993, una canti
dad importante de fotografías de 
películas mexicanas y extranjeras; 
transparencias, negativos e imáge
nes de personalidades como actores 
mexicanos y extranjeros, directores 
y músicos; carteles, discos de cine y 
fotomontajes; libros, recortes 
hemerográficos, revistas, sinopsis y 
biografías. 

Este archivo, explicó Gaytán, 
cuenta con materiales originales ya 
clasificados que beneficiarían enor
memente a la investigación cinema
tográfica. • 

El placer 
y la imaginación 

Cine de autor 

22:00 La sed 
Película del primer 
lngmar Bergman. 

Bienal de video 

00:30 Bienal de video 
Las imágenes de los 

creadores de instantes. 

Mini.\erie 

22:00 Voltalre 
La Europa y la vida 
del filósofo y escritor 
de la modernidad. 
Repetición domingos 
a la medianoche. 

Consu~e nuestra programación, marque Notitel sin costo 224 18,08 
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Teresa del Conde, 
directora del Museo de 
Arte Moderno 

lA especialista cursó en la 

UNAM su doctorado en 

Filosofía; tiene maestría en 

Historia del Arte, 

licenciatura en Psicología y 
diplomado en 

Psicopatología. Asimismo, 

estudió Psicología del Arte e 

lconograjla en la 

Universidad de Londres. 

Ha sido investigadora titular 

en el Instituto de 

lnvestigacione.~ Estéticas y 
profesora en la Facultad de 

Filosofía y Letras. En 1981 

obtuvo la Beca Guggenheim. 

En la actualidad es directora 

del Museo de Arte Moderno. 

Entre sus obras destacan: 

Julio Ruelas, Un Pintor 

Mexicano y su Tiempo; 

Francisco Toledo, José 

Clemente Orozco: Antología 

Crítica; Mauris Maiterling. 

Introducción, Prólogo y 

Notas; Las Ideas Estéticas de 

Freud; Frida Klialo: la 

Pintora y el Mito, e Historia 

Mínima del Arte Mexicano 

en el Siglo XX. 
La doctora Del Conde es 

miembro del Comité 

Internacional de Historia del 

Arte, de Francia; de la 

Asociación Internacional de 

Críticos de Arte, también de 

Francia, y de la Sociedad 

Internacional para el 

Estudio de Psicopatologfa de 

la Expresión, de Inglaterra. 

26 O 11 de julio de 1996. 

El homenaje que la Universidad Nacional le rinde al autor de 
La Inmaculada Concepción trata de la tónica de Bretón como 
pensador más que como héroe o pontífice del surre(l.lismo, 
que, desde luego, lo es, dijo Teresa del Conde 

La mentalidad ·cartesiana de André Bretón 
no evitó su oposición a la lógica occidental 

A pesar de su oposición a la 
lógica occidental, el fundador y diri
gente del grupo surrealista, André 
Bretón (Tinchebray, Ome, 1896-Pa
ris, l%6),fuedementalidadcartesiana; 
es decir, su pasión era la rl\Zón. 

"La sin razón dentro del movi
miento surrealista, tal y como lo 
percibió Bretón, es un método abso
lutamente racional que contó con 
adeptos ilustres dentro de la historia 
del pensamiento occidental, quie
nes se dedicaron a examinarla. El 
rr.undo rl~ los sueños y lo que 
Sigmund Freud llamó asociación 
libre, Bretón y sus afiliados lo lla
maron automatismo psíquico." 

La directora del Museo de Arte 
Moderno, doctora Teresa del Conde, 
comentó lo anterior durante su partici
pación en el ciclo de conferencias El 
Surrealismo en México y Latino
américa, que organizó la Dirección de 
Literatura en la Casa Universitaria del 
Libro, en el marco de los festejos 
nacionales del centenario del natalicio 
del escritor francés. 

"Es año de André Bretón, y el 
homenaje que la Universidad Na
cional le rinde trata de la tónica de 
Bretón como pensador más que 
como héroe o pontífice del surrea
lismo, que, desde luego, lo es", ex
plicó la también columnista del dia
rio La Jornada. 

El pensamiento de André Bretón 
evolucionó con el tiempo, por lo que 
se debe reconsiderar al surrealismo, 
ampliando la perspectiva de estu
dio. En la obra de este creador, por 
ejemplo, hay violencia e intoleran
cia, pero también afirmaciones que 
no son alternativas, como la belleza, 
que es convulsiva o no lo es. 

La doctora en Filosofía e histo-
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riadoradel arte recordó que en 1925, 
ya publicado el Primer Manifiesto 
del Surrealismo, el autor de La 
Inmaculada Concepción declaró: 
"el surrealismo no ama perder su 
propia razón -que la tiene- ni tampo
co su razón de existencia. Lo que 
ama el surrealismo es lo que la razón 
nos hace perder". 

Porque lo que se extravía, si es 
q11e estamos formados en un medio 
excesivamente positivista o progre
sista, es todo aquello que olvidamos 
por andar en busca de los objetos, de 
las cosas. Eso es lo que el surrealismo 
clama: ampliar el campo de la razón 
para explorar todos los ámbitos que 
están del lado de los sueños y de los 
estados alterados de la conciencia. 

El manifiesto del surrealismo fue 
publicado por primera vez en la re
vista Sagitario, en octubre de 1924, 
y en realidad retiene . una pátina 
discursiva que es casi científica y 
bastante objetiva. Esto lo hizo inme
diatamente asequible no sólo a la 
comunidad partidaria del surrea
lismo, que desde luego ya existía, 
sino también a un gremio intelectual 
más amplio. 

El manifiesto, explicó la autora 
de Frida Khalo: la Pintora y el 
Mito, forma parte de una serie de 
textos conocidos como Pez Soluble. 

"Sobre esta denominación André 
Bretón decía que era una frase que se 
le ocurrió, porque sentía una pecera 
llena de peces dorados ... Pero en esa 
pecera sólo había un pez soluble, uno 
que se disolvería en su cerebro. Enton
ces él interpretó: "pez soluble yo no 
soy, nací bajo el signo de Piscis (de ahí 
viene la asociación) y un hombre se 
disuelve en sus pensamientos", co
mentó la doctora Del Conde. 

En 1923 y 1924, agregó, el 
surrealismo fue una manifestación 
literario filosófica. Su misión no era 
estética. Tenía poco que ver con los 
procedimientos por medio de los 
que puede lograrse la libre asocia
ción que forma un poema. 

La parte teórica del manifiesto 
("que es muy distinta de todos los 
demás escritos que forman el Pez 
Soluble") fue escrita por Bretón en 
el sitio donde veraneaba: Lovian, 
donde vivían sus padres. Se sabe 
que le costó trabajo lograr esa clari
dad, esa objetividad y esa especie de 
escrito a base de enunciados que 
configuran lo que hoy' conocemos 
como Manifiesto Surrealista. 

El Acercamiento Transitorio al 
Partido Comunista 

Si bien es cierto que André 
Bretón y el poeta Louis Aragón ha
bían intentado unir el movimiento 
surrealista al Partido Comunista 
francés, los miembros de ese parti
do, con bastante sensatez, eludieron 
esa unión. Ni siquiera los admitie
ron porque los surrealistas no esta
ban interesados ni en la lucha de 
clases ni en la dictadura del proleta
riado, sino en esa vida ambigua del 
espíritu y en amplificar considera
blemente las fronteras entre aquello 
que llamamos razón sin razón, cons
ciente e inconsciente, indicó la doc
tora Teresa del Conde. 

Su acercamiento transitorio al Par
tido Comunista lo llevó a adoptar SU· 

vocabulario, pero siempre con alguna 
reserva: "acepto que, a raíz de una 
equivocación y no más, se me haya 
considerado en el PC como uno de los 
intelectuales más indeseables", escri-



biría André Bretón en el Segundo 
Manifiesto del Surrealismo. 

Pero su objetivo, aclaró la espe
cialista en Historia del Arte, era de
nunciar a sus antiguos compañeros, 
aquellos que ostentaban determina
ciones morales más que dudosas, 
conformándose -a falta de una me
jor opción- con la agitación revolu
cionaria tras fracasar en otros cam
_pos, comentó la doctora Del Conde. 

Algunos críticos, añadió la in
vestigadora, manifestaron que el arte 
surrealista como tal no existía, por 
esa razón André Bretón escribió el 
Su"rrealismo en la Pintura, que se 
publicó primero como entregas, y 
en 1928 ~n forma de libro; ahí él 
designaba qué obras de arte eran 
surrealistas, y lo explicaba median
te discusiones. 

El cine, comentó la filósofa, es 
particularmente apto para.transmitir 
imágenes surrealistas. Quizá las 
imágenes más surrealistas que . se 
han dado son por medio de este 
canal de comunicación. En la pintu
ra, en la escultura, en las artes plás
ticas, en el dibujo, la obra se realiza 
desde el "yo". Para articular y plas
mar algo (arte), el lado de la con
ciencia y la razón privan. 

Bretón dijo alguna vez: "1¡¡ pintu
ra, como la poesía, no es resultado de 
una técnica visual. La verdadera pin
tura no es resultado de la técnica sino 
de la extemalización de un modelo 
exclusivamente interno; es decir, el 
arte pictórico surrealista externa un 
modelo puramente interno". 

Finalmente, la doctora Teresa del 
Conde recordó que André Bretón es
tudió la única opción que le dejaron 
sus padres pequeño burgueses: medi
cina, aunque nunca la ejerció. • 

CONVOCATORIA 
A Jos Compositores de Música de Concierto de México 

Con objeto de elaborar la programación de los conciertos 
que se presentarán durante el Primer Encuentro Universitario 
de la Composición en México, que ~e llevará a cabo en el 
Centro· Cultural Universitario y en la Escuela Nacional de 
Música del 3 al 8 de diciembre del presente año, se invita a 
los Compositores de Músic·a de Concierto a enviar sus 
propuestas. 

l. la selección de obras de Música de Cámara se hará 
de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

1. - Podrán participar todos los compositores profesionales 
residentes en México (sin límite de edad). 
2.- Los compositores podrán enviar .un máximo de 2 obr.as 
de cámara o electroacústca (cinta·e instrumentos). 
3.- Ninguna obra deberá durar más de 15 minutos. 
1.- Los trabajos deberán estar escritos par~ una dotación 
.contenida en los siguientes grupos o sus posibles 
combinaciones, sin exceder el noneto: 
a. Cuarteto de Cuerdas 
b. Quinteto de Alientos Madera 
c. Quinteto de Alientos Metal 
d. Conjunto de Percusiones 
e. Voz: !;Oprano, contralto, te'nor y bajo (solos, acom-

pañados o conformados hasta el cuarteto vocal) 
f. Piano 
g. Guitarra 
h. Clavecín 

Alpa 
.j. Contrabajo 
k. Saxofón 
l. Flauta dulce 
m. Otras combjnaciones no enumeradas podrán ser 

consideradas si el compositor cuenta con e l material, 
equipo y los intérpretes adecuados. 

5.- Los compositores menores de 30 años de edad cumplidos 
hasta el 8/)(11¡96 podrán además proponer una obra para 
peqtjeña orquesta con una dotación de: 
Cuerdas 
Aliento Madera a dos 
Aliento Metal a dos 
Alpa 
Percusión: un Juego de límhales y un Percusionista 
a) Cada compositor podrá enviar únicamente una obra. 
b) Las obras no deberán tener una duración mayor de 20 
minutos. 

Las obras seleccionadas en este rubro serán interpretadas 
por la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

11. Reglamentación General: 
J.- De las obr .: propuestas. únicamente una podrá ser 
seleccionada. 
2. ·Las obras propuestas deberán ser entregadas en un sobre 
que contenga: 
a) Datos generales del autor (nombre. dirección. téléfono. 
fecha de nacimiento). Los participantes de la opción-con 

· partituras para po~ueña orquesta. deberán anexar acta de 
nacimiento. 
b) Partitura•, especificando si sería estreno 
e) Partichelas • 
d) Para las obras de música '~:c1 · ... acústica, se .. deberá anexar 
un audiocassette o DAT de buena calidad con la grabaóón 
del material propuesto. • 
e) Una breve nota sobre cada obra propuesta. 
f) Curriculum vítae artístico en un máximo de una cuaftiUa, 
mecanografiado a doble espacio. 
• Nota: Sólo se aceptarán obras cuyo material esté completo. 
3.- La fecha límite de recepción de propuestas será el 9 de 
agosto de h996. 
4.- Las propuestas deber>n enVIarse a: 
Encuentro Universitario de la Composición 
en México 
Dirección General de Actividades Musicales 
Departamento de Música de Cámara 
Insurgentes Sur 3000, Cd. Univer~taria, Coyoacán C.P.0-151 O 
D. F. (Tel. 622 70 83) 
a) El horario de recepción será de 9:00 a 15:00 hrs. 
b) Durante el r.eriodo V<Kd.cionaluniversJtario ( 1 S <le julio al 
4 de agosto), las propuestas se recibirán de acuerdo con el 
siguiente calendano: 
miércoles 17, 24 y 3 1 de julio; 
juevesl8 y 25 de julrc y 1° de agosto; y 
viernes 19 y 26dc julioy 2 deagostCJde 9:00a 13:00 hrs. en 
la oficina de la administración de la Sala Nezahualcó)·otl 
(entrada de per$Onal). 
5.- La seleco6n de trabajos será realizada por una comisión 
especial integrada pof al menos 3 compos.tores de reconocido 
prestigio, cuyo fallo 'erá inapelable. 
6.-.Las obras !;e/eccionadas se darán a conocer el día l de 
septiembre en el departamento de Música de Cámara y serán 
publicada' en el diario Lajom~dael domingo 8 de sepbembre 
y en la Gace/J Uniwrs1iaria el lunes 9 de septiembre. 
7.- Todos los materiales que no hayan sido seleccionados 
serán devueltos a sus autores en las oficinas del departamento 
de Música de Cámara a partir del 9 de septiembre, en dias y 
horas hábiles. El departamento de Música de Cámara no se 
responsabilizará por materiale' no reclamados antas del 
miércoles 1 1 de drciembre de 199b. 
8.- Cualquier situación no considerada en la presente 
convocatoria será resuelta por el Comité Organizador. 

____________ !()!~-------------
_____________________________ !. M~1~: M------------------------------
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El dramaturgo empezó 
a ser revalorado después 
de su muerte 

Hasta después de la muerte 

de Jorge lbargüengoitia, en 

el trágico avionazo del 27 de 

noviembre de 1983, el 

dramaturgo empezó a ser 

revalorado, no así el 

narrador. 

Según describe Vicente 

Leñero fue en 1984 cuando 

Francisco Bevúido, con un 

grupo de los Talleres Libres 

de Actuación de la 

Universidad Veracruzana, 

hizo un montaje exacto de 

Clotilde en su Casa 

Después, Germán Castillo 

intentó un collage de escenas 

del teatro de lbargüengoitia 

y Luis de Tavira, en 1990, 

dirigió un ambicioso 

proyecto ,con una 

dramaturgia de Vicente 

Leñero- en el que no sélo se 

rescataba brillantemente 

Clotilde en su Casa, tal cual, 

sino que se añadía a la pieza 

el mundo personal y el 

arranque dificultoso del 

dramaturgo en juventud. 

Poco más tarde, Ludwik 

Margules estrenó por fin la 

obra más querida de 

lbargüengoitia: Ante Varias 

Esfinges, montada con 

dedicación y esmero. 

28 O 11 de julio de 1996. 

Raúl Zermeño lleva a escena, por segunda ocasión, esta 
pieza de Jorge Ibargüengoitia, ahora en el Teatro Juan Ruiz 
de Alarcón; es una coproducción de la Dirección de Teatro 
y Danza y el Centro Universitario de Teatro, en donde se 
hace una crítica gozosa de los miedos y carencias de una 

¡ familia porfiriana 
~ 
! 

El Viaje Superficial, una excursión mordaz 
a las formas de ser de nuestra sociedad 

E EsTELA ALCÁNTARA 

l Viaje Superficial es una ex
cursión mordaz y cómica al centro 
de nuestro modo de ser cqlectivo en 
donde podemos observar, entre car
cajadas, las obsesiones, miedos y 
carencias de una sociedad porfiriana 
parecida a la actual. 

En 1959 Jorge Ibargüengoitia 
escribió esta obra que, como lama
yor parte de su trabajo dramatúrgico, 
poco se ha representado por una, 
especie de ceguera fincada en la 
costumbre de ciertos valores esta
blecidos. No obstante, ahora el maes
tro Raúl Zermeño la lleva a escena 
en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, 
con una coproducción de la Direc
ción de Teatro y Danza y el Centro 
Universitario de Teatro. 

Catorce actores en escena, ilu
minados por Alejandro Luna y ves
tidos elegantemente por Lucille 
Donay, habitan una casona porfi
riana -obra de Manuel Colunga y 
Sergio Mandujano-, donde se desa
rrolla esta comedia de enredos en 
cuatro actos. Una reunión de fami
lias aristócratas, en los alrededores 
de Guanajuato, da lugar a una serie 
de adulterios exquisitos que revelan 
los vicios y las costumbres de cierta 
clase social. 

En las vísperas de la Revolución 
la familia Trenza, anfitriones de los 
Brunel que vienen a México desde 
Francia a invertir en negocios, abren 
las puertas de su vida cotidiana, tri
vial e hipócrita. En los jardines y las 
habitaciones de la suntuosa man
sión se da una serie de encuentros y 
desencuentros de parejas insatisfe
chas que viven ignorando todo lo ' 
que pasa afuera, hasta la inminente 
lucha armada. 

Gaceta UNAM 

Reflejo de Nuestra Historia Personal 

Para el director Raúl Zermeño la 
puesta en escena refleja muy pun
tualmente la historia de nuestra na
~ión; en ella se revela cierta incapa
cidad para ver la realidad, así como 
la falta de memoria de los mexica
nos y la tendencia a imitar. 

Una obra muy mexicana, escrita 
-como toda la literatura de Ibargüen
goitia~ con ingerúo y agilidad rítmica, 
llena de ese humor punzante y eficaz 
que con frecuencia salva de situacio
nes difíciles al darnos la posibilidad de 
reír de nosotros IIÚsmos. 

En esta obra, una de las últimas 
que escribió el dramaturgo guanajua
tense, se advierte con mayor énfasis 
la temática amorosa que lo obsesio
naba: adulterios deliciosos y rela
ciones frustradas. 

Desde una óptica de crítica go~ 
zosa, pero sin dejar de lado la amar
gura contundente, El Viaje Superfi
cial permite un reconocimiento 
moral acerca de la hipocresía y la 
mentira encubiertas. Aunque ahí se 
exhiben algunos valores de quienes 
vivieron los últimos días del 
porfirismo, el planteamiento tam
bién es actual: los mexicanos que 
retrata Ibargüengoitia en este viaje 
-con sus actitudes extravagantes y 
ridículas- son muy parecidos a los 
de hoy. Los Trenza, por ejemplo, 
son seducidos por el afrancesa!IÚento 
de la época, y no distan mucho de las 
familias que en la actualidad adoran 
el american way of lije y se aproxi
man al rieoliberalismo. 

En esta segunda ocasión en que 
Raúl Zermeño realiza El Viaje Su
perficial-la primera fue en 1978- se 

logró conjuntar un equipo destaca
do de actores como Salvador Sán
chez, Luisa Huertas, Luz María 
Jerez, junto con otro más de jóve
nes, egresados y estudiantes del úl
timoaño del CUT, como AídaLópez, 
Germán Corona, Jorge Avalos, 
Emma Dib y Mariana Barberá. 

La reunión de este reparto, co
mentó Zermeño, resulta gratificante · 
porque permite concretar lo que se 
ha planteado el CUT como meta: la 
formación de nuevos cuadros de 
actores. 

"Esta obra -di jo Zermeño- a mí 
me ha costado, porque tiene una 
estructura muy compleja, parece 
común, juguetona, de lectura sen
cilla, con diálogos codos, contun
dentes y situaciones de corredera, 
pero con un gran peso de significa
ción; tratar de que no se pierda la 
comedia y la acidez de los perso
najes es de gran dificultad para los 
actores." 

Los actores Salvador Sánchez y 
Luisa Huertas, por su parte, comen
taron que se trata de un tono de 
comedia difícil de lograr; ésta es un 
poco una pieza de personajes apa
rentemente superficiales, pero con 
una gran profundidad. A la hora de 
enfrentarlos se requiere sensibili
dad e inteligencia para reír de nues
tra idiosincracia sin caer en el 
paste lazo. 

El Viaje Superficiál, 'que forma 
parte del ciclo Los Grandes Drama

turgos Nacionales, se presenta de 
miércoles a viernes a las 20 horas, 
los sábados a las 19 y los domingos 
alas 18horasenel TeatroluanRuiz 
de Alarcóndel Centro Cultural Uni
versitario. • 



Disposiciones por las que se crea la Comisión de Fomento 
del Libro Universitario de 1996 

El Consejo Asesor del Patrimonio Editorial, con funda
mento en los artículos 4 y 6 del Acuerdo por el que se crea 
el Consejo Asesor del Patrimonio Editorial y en las fraccio
nes 11 y X del artículo 9o. de las Disposiciones Generales a 
las que se sujetarán los procesos editorial y de distribución 
de las publicaciones de la UNAM, y considerando: 

Que la palabra impresa es el medio idóneo para transmi
tir la cultura y enlazar el quehacer universitario con los 
diversos sectores de la sociedad; 

Que es creciente el número de investigaciones y trabajos 
universitarios que se publican; 

Que la política editorial de la Universidad ha de conside
rar aspectos académicos, financieros, comerciales y técni
cos para su planeación; 

Que la diversidad de las actividades académicas de la 
UNAM trae consigo la necesidad de adoptar diferentes 
criterios para la elaboración de las publicaciones; 

• Que el desarrollo de la producción editorial universitaria 
hace indispensable la ampliación de la oferta de títulos del 
catálogo general de publicaciones, la racionalización de los 
recursos, la planeación de tirajes y la atención a nuevas 
posibilidades de impresión; 

Que las dependencias editoras ante los constantes 
incrementos en los costos de producción solicitan recursos 
adicionales a sus partidas presupuestales para publicacio
nes; 

Que los resultados de la labor editorial de la Universidad 
forman parte del patrimonio de la Institución, por lo que se 
requiere de mecanismos específicos para su administración 
y seguimiento; 

Que con fundamento en el marco legal de las publicacio
nes universitarias, el Consejo Asesor del Patrimonio Editorial 
cuenta con las atribuciones para definir las políticas comer
ciales que han de seguir las dependencias editoras y puede 
establecer los mecanismos de asesoría, autorización y vigi
lancia al respecto; 

Ha tenido a bien expedir las siguientes 

Disposiciones 

Primera.- Se crea la Comisión de Fomento del Libro 
Universitario del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial, 
que operará durante el segundo semestre de 1996, con el 
objeto de canalizar recursos presupuestales adicionales 
para publicaciones de las dependencias universitarias, de tal 
modo que se aprovechen al máximo. 

Segunda.- La Comisión de Fomento del Libro Universita
rio será presidida por el Coordinador de Humanidades y 
estará integrada por los titulares de la Dirección General de 
Fomento Editorial, quien fungirá como secretario ejecutivo, y 
la Dirección General de Publicaciones, así como cuatro 
representantes académicos designados por el Consejo Téc
nico de Humanidades. 

.'-~"" •.T • 

Tercera.- Las funciones de la Comisión de Fomento del 
Libro Universitario serán las siguientes: 

l. Definir los lineamientos comerciales así como las 
políticas para la publicación de los proyectos editoriales que 
se pretendan realizar con recursos presupuestales adicio
nales en 1996. 

11. Examinar y en su caso autorizar las peticiones de 
las dependencias al uso de recursos presupuestales adicio
nales en materia editorial. 

111. Considerar el comportamiento del mercado del 
libro nacional e internacional para establecer el tiraje de los 
nuevos títulos que se incorporan al catálogo de publicacio
nes universitarias. 

IV. Aprobar la edición, reimpresión o reedición de las 
publicaciones universitarias que se pretendan realizar me
diante el uso de recursos presupuestales adicionales, to
mando en cuenta su repercusión en la comunidad universi
taria y en el mercado editorial. 

\: V. Analizar el tiraje y formato que se emplearán en 
cadá obra que se autorice, considerando para tal efecto el 
tipo de lector al que está destinada y sus posibilidades de 
comercialización. 

VI. Proporcionar la asesoría técnica necesaria a las 
dependencias editoras en cuanto a medios y costos de 
producción. 

Cuarta.- Las dependencias que soliciten durante 1996 
recursos adicionales a sus partidas presupuestales para la 
edición e impresión de sus publicaciones lo deberán hacer 
por medio de un dictamen razonado del comité editorial 
respectivo acompañado de al menos dos dictámenes acadé
micos que avalen la publicación propuesta, y anexando la 
documentación establecida para satisfacer los criterios y 
requisitos para la recepción de solicitudes. 

Quinta.- La Comisión de Fomento del Libro Universitario 
celebrará sesiones ordinarias, de acuerdo con la frecuencia 
de las solicitudes de las dependencias. 

Sexta.- Las decisiones tomadas por la Comisión de 
Fomento del Libro Universitario tendrán carácter definitivo y 
serán inapelables. 

Séptima.- La Comisión de Fomento del Libro Universita
rio rendirá un informe mensual al Consejo Asesor del Patri
monio Editorial. 

Transitorio 

Unico.- Las presentes disposiciones entrarán en vigor el 
día de su publicación en Gaceta UNAM. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de julio de 1996 

El Consejo Asesor del Patrimonio Editorial 
Coordinación de Humanidades 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Fomento Editorial 

Dirección General de Patrimonio Universitario 
Dirección General de Publicaciones 
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Convocatoria 

Programa Fundación UNAM de Iniciación Temprana a la 
1 nvestigación y a la Docencia 

La Fundación UNAM y la Secretaría General de la UNAM 
convocan a los alumnos de licenciatura y posgrado de la 
UNAM y a los profesores e investigadores asociados "C" y 
titulares de la UNAM a que participen en la sexta etapa ·del 
Programa de Iniciación Temprana a la Investigación y a la 
Docencia, que tiene los siguientes 

Objetivos: 

a) Brindar a los alumnos que cursan una licenciatura la 
oportunidad de incorporarse a las tareas de investigación, 
participando en un proyecto bajo la orientación de un investiga
dor o de un profesor 

b) Ofrecer a los al u m nos de licenciatura y posgrado la posibilidad 
de iniciarse en tareas docentes por medio del apoyo que brinden a 
sus compañeros para la realización de sus actividades académi
cas, bajo la responsabilidad de un profesor 

e) Ofrecer a los profesores e investigadores de carrera 
asociados "C" y titulares, de tiempo completo, una posibilidad 
institucional para que, en calidad de tutores, apoyen la forma
ción de nuevos cuadros de investigación y docencia 

Requisitos: 

Tutores 
1. Ser investigador o profesor de carrera asociado "C" o 

titular, de tiempo completo. 

2. Registrar en su entidad académica los proyectos de 
investigación con los que deseen participar en el programa, 
incluyendo una breve descripción y los resultados esperados 
en cada proyecto, así como las referencias de sus dos últimas 
publicaciones relacionadas con el tema o aceptar ser tutores en 
los proyectos institucionales de apoyo docente que se definan. 
Cuando fuere el caso presentarán además una justificación 
para que de manera conjunta participe más de un alumno en un 
proyecto, señalando claramente las acciones específicas a 
realizar por cada becario. 

3. Aceptar el compromiso de orientar y supervisar las 
actividades académicas de los alumnos que sean becados 
bajo su responsabilidad. 

4. Cuando un tutor decida aceptar a más de un alumno en 
un proyecto deberá proporcionar orientación suficiente para 
que cada uno presente de manera individual el programa de 
trabajo y los informes de actividades que correspondan, sin 
dejar de fomentar el trabajo en equipo. En ningún caso se 
recibirán programas de trabajo o informes de actividades idén
ticos presentados por varios alumnos. 

Alumnos 
1. Ser alumno de esta Universidad y de nacionalidad 

mexicana. Si se está inscrito en la licenciatura, no rebasar la 
edad de 26 años y si se está inscrito en el posgrado, no rebasar 
la edad de 31 años. Ser alumno regular, es decir, tener 
cubierto un número de créditos equivalente al previsto en el 
plan de estudios, de acuerdo con el número de semestres 
cursados y tener un promedio mínimo de 8.5. 

2. Para participar en proyectos de apoyo docente, haber 
cubierto al menos 75 por ciento de los créditos de la licencia
tura o estar inscrito en el posgrado. En caso de que el Consejo 
Técnico lo considere conveniente para los proyectos de la 
dependencia, el porcentaíe de créditos se podrá reducir hasta 
40 por ciento. 

3. Para participar en proyectos de investigación, haber 
cubierto al menos 40 por ciento de los créditos de licenciatura. 

4. Comprometerse a no tener otra remuneración durante el 
tiempo que participen en este programa, ni tener nombramien
tos académicos en la UNAM. 

5. Presentar un programa de trabajo individual con el visto 
bueno del tutor y cumplir con al menos 1 O horas de trabajo a 
la semana ¡;Jurante el disfrute de la beca. 

Programa de Trabajo 
El programa de-trabajo del alumno deberá contener al 

menos los siguientes rubros: título del proyecto, introducción 
y justificación, objetivos y metas a lograr por el alumno, 
descripción de las actividades a realizar por el alumno y de los 
métodos que empleará, cronograma de actividades a realizar 
por el alumno, las referencias bibliográficas empleadas para 
fundamentar el proyecto y el aval del tutor: La falta de alguno 
de estos rubros se considerará omisión y, por lo tanto, la 
solicitud no podrá ser evaluada por considerarse incompleta. 

Bases: 

1. Las facultades y escuelas, así como la Escuela Nacional 
Preparatoria y la Unidad Académica del Ciclo de bachillerato 
del Colegio de Ciencias y Humanidades definirán los proyec
tos institucionales de apoyo docente propuestos para este 
programa y efectuarán un registro de los profesores que 
participarán como tutores. 

2. La Coordinación de la Investigación Científica, la Coor
dinación de Humanidades, las facultades, las escuelas y la 
Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado 
del Colegio de Ciencias y Humanidades establecerán un 
periodo para que los investigadores y profesores interesados 
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en participar en este programa registren sus proyectos de 
investigación. 

3. Los proyectos de investigación registrados deberán 
ser diseñados para que puedan realizarse en un semestre 
académico. Los proyectos de apoyo docente se llevarán a 
cab,o durante el ciclo escolar. 

4. En cada entidad académica que desee participar en el 
programa se designará un responsable del mismo, que se 
ocupará del registro de los proyectos y de la orientación de 
los solicitantes, así como del envío de la información corres
pondiente. 

5. Con la información recibida, la Coordinación de Pro
gramas Académicos publicará y enviará a las dependencias 
académicas el Catálogo de Proyectos de Investigación y el 
Catálogo de Proyectos de Apoyo Docente, para conoci
miento de los alumnos de toda la Universidad. 

6. Con base en la información contenida en los catálogos 
de proyectos, los alumnos de cualquier facultad o escuela' 
interesados en participar en el programa deberán entrevis-· 
tarse con los tutores de los proyectos. de su interés, con el fin 
de obtener la autorización para incorporarse a uno de ellos. 

7. El estudiante solicitará su inclusión al programa en la 
entidad académica en donde se ubique el proyecto en que 
desea participar. Deberá anexar la carta de aceptación del 
tutor que indique el proyecto en el cual ha sido aceptado, la 
documentación comprobatoria de sus antecedentes acadé
micos, sus comprobantes de nacionalidad mexrcana y edad, 
la carta compromiso a la que se refiere el numeral 4 de los 
requisitos de los alumnos de esta convocatoria y el progra- ' 
ma de trabajo elabqrado por el propio alumno, con el visto 
bueno del tutor. No se aceptarán expedientes incompletos 
o que no cumplan con los requisitos establecidos en esta 
convocatoria. Esta documentación- se hará llegar al Comité 
de Selección correspondiente para su revisión y dictamen. 
La evaluación académica de los postulantes, además de 
considerar los requisitos establecidos en esta convocatoria, 
se fundamentará esencialmente en el programa de trabajo 
elaborado por el propio alumno. 

8. Los alumnos aceptados en el programa recibirán 
durante seis meses una beca mensual de acuerdo con el 
nivel de estudios que cursen. Para estudiantes de licencia
tura, la beca será de $360.00 (trescientos sesenta pesos 
mensuales) y para estudiantes de posgrado será de $400.00 
(cuatrocientos pesos mensuales). 

9. Los alumnos que cumplan con lo establecido por la 
Legislación Universitaria y por la reglamentación respectiva, 
podrán cubrir su servicio social dentro del programa. 

1 O. Los alumnos deberán rendir un informe final de las 
actividades realizadas, mismo que habrá de contener los 

resultados obtenidos y que será entregado junto con los 
comentarios del tutor al responsable de cada dependencia 
académica. 

11. Los responsables del programa en las dependencias 
académicas enviarán a la Coordinación de Programas 
Académicos un informe semestral de los resultados obteni
dos, para la elaboración del informe general. 

12. Los alumnos a quienes se haya otorgado una beca 
podrán solicitar la renovación de la misma, por medio de una 
carta con el visto bueno de su tutor en la que justifiquen su 
aval de renovación, acompañada de su historia académica 
actualizada donde conste el avance logrado y el promedio 
obtenido y del informe parcial de las actividades realizadas, 
los resultados obtenidos en el proyecto y un programa de 
trabajo para la nueva etapa en los mismos términos que se 
señalan en los requisitos de esta convocatoria, avalados 
por el tutor. 

Operación del Programa 

1. A partir del 5 de agosto d~ 1996 se harán llegar a las 
dependencias que los soliciten, el instructivo y los diskettes 
con los formatos para la captura de la información de los 
proyectos de investigación, registrados por los tutores y de 
los proyectos de apoyo docente definidos por las depen
dencias. Se usarán los mismos formatos y diskettes que en 
las etapas anteriores. 

2. Las dependencias sólo enviarán a la Coordinación de 
Programas Académicos, a más tardar el 9 de agosto, la 
información con los registros de nuevos proyectos y los que 
deben eliminarse de los catálogos. 

3. El 16 de agosto se turnarán a las dependencias 
académicas los catálogos de proyectos y a aquellas que lo 
soliciten, los diskettes y el instructivo con los formatos para 
la captura de la información de los datos de los alumnos 
candidatos. Se usarán los mismos formatos y diskettes que 
en las etapas anteriores. 

4. El 30 de agosto será la fecha límite para la recepción 
por parte de la Coordinación de Programas Académicos, de 
los diskettes con la información de los candidatos, incluyen
do las solicitudes con los expendientes debidamente inte

. grados, tanto para los de nuevo ingreso como los de 
renovación. En la misma fecha se harán llegar los expedien
tes de los solicitantes a las Comisiones de Selección. 

5. El 6 de septiembre se informará de los resultados de 
la selección a los titulares de las entidades académicas 
participantes. 

6. El periodo de operación de la beca será de septiembre 
de 1996 a febrero de 1997. 
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Convocatoria 

Programa de Becas para Tesis de Licenciatura en 
Proyectos de Investigación 

La Secretaría General de la UNAM, a través de la 
Coordinación de Programas Académicos convoca: 
A LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA DE LA UNAM Y 
A LOS. PROFESORES E INVESTIGADORES ASOCIA
DOS "C" Y TI TU LAR ES DE LA U NAM a que participen en 
el Programa de Becas para Tesis de Licenciatura en 
Proyectos de Investigación, que tiene los siguientes 

Objetivos: 

a) Apoyar a los alumnos de licenciatura para la 
realización de la tesis que les permita obtener su título 
profesional 

b) Fomentar la vocación de los alumnos por la inves
tigación por medio su participación en un proyecto bajo 
la orientación de un profesor o un investigador 

e) Ofrecer a los profesores e investigadores de carre
ra asociados "C" y titulares una posibilidad institucional 
para que, en calidad de tutores, apoyen a los alumnos 
para la conclusión de su tesis de licenciatura 

Requisitos: 

Tutores 
1. Ser investigador o profesor de carrera asociado "C" 

o titular de tiempo completo. 

2. Registrar en su entidad académica los proyectos . 
de investigación con los que deseen participar en el 
Programa dentro de los cuales los alumnos podrán 
trabajar para la elaboración de su tesis de licenciatura, 
incluyendo una descripción. breve, los resultados espe
rados en cada proyecto, así como las referencias de sus 
dos últimas publicaciones relacionadas con el tema. 
Cuando fuere el caso, previa autorización del H. Conse
jo Técnico, se presentará además la justificación para 
que de manera conjunta, participe más de un alumno en 
un proyecto, señalando claramente las acciones espe
cíficas a realizar por cada alumno. 

3. Aceptar el compromiso de orientar y supervisar 
durante seis meses o hasta por un año, las actividades 
académicas de los alumnos que sean becados bajo su 
responsabilidad para la realización de su tesis. 
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4. Cuando un .tutor decida aceptar a más de un 
alumno en un proyecto, deberá proporcionar orienta
ción suficiente para que cada uno presente de manera 
individual el programa de trabajo y los informes de 
actividades que correspondan, sin dejar de fomentar el 
trabajo en equipo. En ningún caso se recibirán progra
mas de trabajo o informes de actividades idénticos 
presentados por varios alumnos. 

Alumnos 

1. Ser alumno de esta Universidad, de nacionalidad 
mexicana y no rebasar la edad de 26 años. Ser alumno 
regular, es decir, tener cubierto un número de créditos 
equivalente al previsto en el plan de estudios, de acuer
do con el número de semestres cursados y tener un 
promedio mínimo de 8.5. 

2. Haber cubierto al menos al menos el 75 por ciento 
de créditos de la licenciatura. 

3) Comprometerse a no tener otra remuneración 
durante el tiempo que participen en este programa, ni 
tener nombramientos académicos en la UNAM. 

4. Presentar copia del proyecto de investigación 
registrado por el tutor, un programa de trabajo para la 
tesis elaborado por el propio alumno en los términos en 
que se señala en los requisitos de.esta Convocatoria, 
con el visto bueno del tutor y comprometerse a dedicar 
al menos 1 O horas de trabajo a la semana durante el 
disfrute de la beca. 

Programa de Trabajo 

1. El programa de trabajo del alumno deberá conte
ner al menos los siguientes rubros: título de IR tesis, 
introducción, objetivos ·y justificación de la tesis, des
cripción de las actividades a realizar por el alumno y de 
los métodos que emplerá, capitulado tentativo de la 
tesis, cronograma de actividades a realizar por el alum
no inluyendo la elaboración y revisión del trabajo escri
to, referencias bibliográficas y el aval del tutor. La falta 
de alguno de estos rubros se considerará omisión y por 
lo tanto, la solicitud no podrá ser evaluada por conside
rarsé incompleta. 



Bases: 

1. La Coordinación de la Investigación Científica, la 
Coordinación de Humanidades, las facultades, las es
cuelas y la Unidad Académica de los Ciclos Profesional 
y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades 
establecerán las mecanismos para que los investigado
res y profesores interesados en participar en este progra
ma, registren sus proyectos de investigación. 

2. Los programas de trabajo que presenten los alum
nos para la realización de su tesis deberán ser diseñados 
para que puedan desarrollarse en un plazo de seis 
meses, incluyendo la elaboración y revisión del trabajo 
escrito. 

3. En cada entidad académica que desee participar en 
el progra-ma se designará un responsable del mismo, que 
se ocupará del registro de los proyectos y de la orienta
ción de los solicitantes, así como del envío de la informa
ción correspondiente. 

4. Con la información recibida, la Coordinación de 
Programas Académicos integrará y enviará a las depen
dencias académicas el Catálogo de Proyectos para el 
conocimiento de los alt,Jmnos de toda la Universidad. 

S. Con base en la información contenida en Catálogo 
de Proyectos, los alumnos de cualquier facultad o escue
la interesados en participar en el programa, podrán 
entrevistarse con los tutores de los proyectos de su 
interés, con el fin de obtener la autorización para incor
porarse a uno de ellos para realizar su tesis. 

6. El estudiante solicitará su inclusión al programa en 
la entidad académica en donde se ubique el proyecto en 
que desea participar. Deberá anexar la carta de acepta
ción del tutor que indique el proyecto de investigación en 
el cual ha sido aceptado, la documentación comprobatoria 
de sus antecedentes académicos, sus comprobantes de 
nacionalidad mexicana y de edad, la carta compromiso a 
que se refiere el numeral 3 de los requisitos de los 
alumnos de esta convocatoria, el programa de trabajo 
para la realización de la tesis en los términos que se 
señalan en los requisitos de esta convocatoria elaborado 
por el propio alumno con el visto bueno del tutor y carta 
compromiso de dedicar al menos 1 O horas de trabajo a 
la semana durante el disfrute de la beca. 

7. Esta documentación se hará llegar a la Coordina
ción de Programas Académicos, para su registro y envío 
al Comité de Selección correspondiente para su revisión 

y dictamen. No se aceptarán expedientes incompletos o 
que no cumplan con los requisitos establecidos en esta 
convocatoria. En igualdad de circunstancias se preferirá 
a los alumnos que hayan sido becarios dentro del Progra
ma Fundación UNAM de Iniciación Temprana a la Inves
tigación y a la Docencia. 

8. Los alumnos aceptados en el programa recibirán 
durante seis meses una beca mensual equivalente a 1.25 
salarios mínimos. Cuando así lo requiera el proyecto de 
tesis, el alumno podrá solicitar por una sola vez que se 
renueve la beca por seis meses adicionales, por medio 
de una carta con el visto bueno del tutor en la que 
justifique su aval para la renovación, acompañada del 
informe de actividades realizadas, los resultados obteni
dos y un programa de trabajo para la conclusión de la 
tesis en, los términos que se señalan en los requisitos de 
esta convocatoria, avalados por el tutor. 

9. Al concluir el periodo cubierto por la beca, los 
alumnos entregarán un ejemplar de su tesis al responsa
ble del programa de la dependencia académica en donde 
la realizó. 

1 O. Los responsables del programa en las dependen
cias académicas enviarán a la Coordinación de Progra
mas Académicos un informe semestral de los resultados 
obtenidos, que servirán como base para la elaboración 
del informe general. 

Operación del Programa 

1. Las dependencias que deseen participar en el 
programa, podrán solicitar los instructivos y los disquetes 
con los formatos para la captura de la información de los 
proyectos de investigación registrados por los tutores y 
con los .formatos para la captura de la información de los 
datos de los alumnos candidatos. 

2. Las dependencias académicas podrán enviar en 
todo momento a la Coordinación de Programas Acadé
micos los registros de proyectos y la información de los 
alumn~s solicitantes. El Catálogo de Proyectos actuali
zado se enviará periódicamente a las dependencias 
participantes. 

3. Los expedientes de los alumnos solicitantes se 
harán llegar periódicamente a los Comités de Selección 
y al concluir el proceso se informará acerca de los 
resultados a los titulares de las dependencias académi
cas. 
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BECAS 
República Federal de Alemania. 
Investigaciones y estudios de pos
grado dirigidos a egresados de ciencia 
y tecnología, ciencias sociales, humani
dades y arte (excepto danza y fotogra
fía). Duración: un año, con pasibilidad 
de prórroga, a partir de octubre de 1997. 
Lugar: instituciones académicas alema
nas. Responsable: Gobierno (le la RFA. 
Idioma: alemán o inglés (únicamente si 
los estudios son en este idioma). La be
ca incluye exencióm de inscripción y co
legiatura, asignación mensual, seguro 
médico y contra accidentes, apoyo eco
nómico para gastos de instalación y 
tFansporte aéreo. Requisitos: tftulo profe
sional; certificado de conocimiento del 
idioma alemán, en caso de tenerlo; 
constancia de aceptación o de contacto 
formal establecido con la institución ale
mana receptora; edad máxima 32 años 
(30 para estudios musicales) y 36 años 
para becas de doble tutoría. Informes: 
Subidrección de Becas. Fecha límite: 9 
de septiembre de 1996 (2" aviso). 

Nueva Zelandia. Estudios de pos
grado (diplomado y maestría) dirigi
dos a egresados del campo de las cien
cias naturales o afines. Aleas: planeación 
y administración de. recursos naturales, 
silvicultura y agricultura (veterinaria, de
sarrollo de pastos, horticultura, economía 
agrícola y administración de granja_s). Du
ración: un año para diplomado, dos años 
para maestría, a partir de febrero de 1997. 
Responsable: Gobierno de Nueva Zeran
dia. Idioma: inglés. La beca incluye ins
cripción y colegiatura, apoyo económico 
adicional, seguro médico y transporte aé
reo. Requisitos: tftulo profesional; certifi
cado TOEFL, IEL TS, CELE o ALIGU de 
dominio del Idioma inglés; edad máxima 
35 años. Informes: Subdirección de Be
cas. Fecha límite: 10 de septiembre de 
1996 (2" aviso). 

Japón. Estudios de posgrado dirigí- • 
dos a egresados de ciencias sociales, 
naturales y humanidades. Duración: de 
18 a 24 meses, a partir de abril u octubre 
de 1997. Lugar: instituciones académi
cas japonesas. Responsable: Gobierno 
del Japón. Idioma: japonés o inglés. La 
beca incluye pago de inscripción y cole
giatura, asignación mensuªl para manu
tención, apoyo económico para gastos 
médicos y de insta~ción, y transpo.rte 
aéreo. Requisitos: tftulo profesional; 
constancia de conocimiento del idioma; 
edad máxima 35 años. Informes: Subdi
rección de Becas. Fecba límite: 7 de 
agosto de 1996 (último aviso). 
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Gran Bretaña. Estudios de posgra
do en la Universidad de Cambrid
ge, dirigidos a egresados con alto 
desempeño académico de ciencias bási
cas, ingeniería, ciencias polfticas y socia
les, y filosoffa y letras. Duración: 1 o 3 
años, dependiendo del programa. Res
ponsables: Cambridge Overseas Trust y 
Cambridge Commonwealth Trust. Idio
ma: inglés. La beca incluye apoyo para el 
pago de inscripción y colegiatura, asigna
ción para manutención y ayuda parcial 
para transporte aéreo. Requisitos: tftulo 
profesional para maestría y de grado para 
doctorado; promedio mínimo de 9.5; cer
tificado IEL TS de dominio del idioma in
glés con 6 puntos como mínimo; edad 
máxima 35 años. Informes: Subdirección 
de Becas. Fecha límite: 23 de agost9 de 
1996 (3er. aviso). 

México. Programa de Becas de 
Posgrado de Intercambio Nacio
nal, Segunda Convocatoria 1996, 
dirigido a personal académico y recién 
egresados· de todos los campos del co: 
nocimiento de la UNAM y de las institu
ciones educativas que mantienen 
convenios de colaboración con nuestra 
Casa de Estudios. Duración: año acadé
mico 1996-1997, con opción de prórro
ga de acuerdo con el programa de 
estudios y el desempeño académico del 
becario. Las becas incluyen asignación 
mensual, inscripción, colegiatura y se
guro médico. Requisitos: ser mexicano; 

· tftulo profesional; estar aceptado en el 
programa de estudios correspondiente; 
promedio mínimo de 8.5 en los últimos 
estudios realizados; edad máxima 30 
años para maestría y 35 años para doc
torado. Informes: Subdirección de Be
cas. Fecha límite: 9 de agosto de 1996 
(último aviso). 

México. Programa de becasJara 
tesis de licenciatura UNAM-11 diri
gido a egresados de física, ingeniería, 
matemáticas, química y carreras afines a 
ciencia e ingeniería de materiales. Areas: 
propiedades de materiales a bajas tem
peraturas y supercqnductores; diseño 
computacional de nuevos materiales; 
materiales metálicos y aleaciones; mate
riales utilizados en energía solar; síntesis 
de polímeros; mecánica de sólidos, flui
dos y transferencia de calor; propieda
des físicas de materiales; reología de 
polímeros; semiconductores y películas 
delgadas; materiales cerámicos y mate
riales compuestos. Lugar: Instituto de In
vestigaciones en Materiales/ UNAM. 
Responsable: 11M/ UNAM. La beca inclu
ye asignación mensual de hasta 3 sala
rios mínimos. Requisitos: tener 100% de 
eréd~os al término del semestre 96-2; 

promedio superior a 8.5. Informes: 11M/ 
UNAM, Dra. Mirna Estrada, Tel. 622-
4502. Fecha lfmlte: 1 de julio de 1996. 

Programa Específico de Investiga
ción y Desarrollo Tecnológico con 
Terceros Países y Organismos In
ternacionales dirigido a grupos de in
vestigación de América Latina. Aleas: 1) 
Gestión sostenible de los recursos natu
rales renovables; 2) Mejoras sost!3nibles 
de la producción agraria y agroindus
trial; 3) Sistemas de asistencia sanitaria; 
4) Tecnologías de la información y la co
municación. Duración: de 3 a 4 años. 
Organismo responsable: Comisión de 
Comunidades Europeas (CCE). Se otor
ga apoyo económico a proyectos de in
vestigación que involucren a dos o más 
equipos de trabajo de países de distinto 
nivel de desarrollo en una misma región 
geográfica. Requisitos: presentar pro
grama de trabajo que detalle los objeti
vos científicos y tecnológicos, las 
actividades que se llevarán a cabo y los 
requerimientos financieros. Informes: 
Subdirección de Intercambio Internacio
nal. Fecha limite: 12 de agosto de 
1996 (3er. aviso). 

CONCURSOS 
España. Premio de Investigación 
Pérez Galdós 1996. Organismo con
vacante: Cabildo Insular de Gran Cana
ria y Casa Museo Benito Pérez Galdós. 
Monto del premio: 500 mil pesetas. En el 
concurso podrán participar autores de 
trabajos de investigación sobre temas 
relacionados con Galdós y su obra, iné
ditos y no premiados; los trabajos debe
rán estar redactados en español y tener 
una extensión mínima de 300 cuartillas y 
máxima de 400; el Cabildo Insular de 
Gran Canaria publicará la primera edi
ción de la obra premiada. Informes: 
Centro de Información. Fecha lfmlte: 9 
de agosto de 1996 (último aviso). 

INFORMES 
Dirección General de Intercambio Aca
démico, Edificio de Posgrado, 21 piso, 
costado sur de la Torre 11 de Humani
dades, Ciudad Universitaria, de lunes 
a viernes de 9:30 a 14:30 y 17:00 a 18:30 
hrs. 



BECAS DE POSGRADO DE INTERCAMBIO NACIONAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 1996 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Intercambio Académico 
(DGIA), convoca a las Instituciones de Educación Superior del país con las que ha suscrito convenios de 

colaboración, a presentar candidatos a las becas que ofrece para realizar estudios de maestría y doctorado en 
esta Casa de Estudios. Asimismo, convoca a las dependencias de la UNAM a presentar candidatos para 

realizar actividades semejantes en las instituciones de los estados de la República 

El candidato debe reunir los siguientes requisitos: 
• Ser mexicano 
• . Ser menor de 35 años para doctorado, 30 años 

para maestría y 25 años para tesis de licenciatura 
• Ser postulado por el rector de la institución de 

origen 
• Ser personal académico o tener compromiso de 

trabajo con la institución que realiza la postula
ción 

• Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en 
los últimos estudios realizados 

• Estar aceptado en el programa de posgrado 
correspondiente (maestría o doctorado) 

• Las solicitudes serán evaludas por el comité de 
becas del área correspondiente 

• Las becas serán complementarias y cubrirán los 
siguientes conceptos: 
- asignación mensual 
- inscripción y, en su caso, colegiatura 
- seguro médico facultativo deiiMSS 

• Las becas se otorgarán por un año, con posibili
dad de renovación de acuerdo con el programa 
de estudios y el desempeño académico del be
cario. En caso de que le sea concedida otra 
beca, se compromete a informarlo a la DGIA de 
inmediato 

• Deberá llevar carga académica completa por 
semestre o año, según sea el caso 

• Presentar la solicitud de beca en el formato de la 
DGIA, con los documentos que se señalan más 
adelante 

• Carta de postulación institucional, indicando el 
interés y compromiso de la institución postulante 
para que el becario, una vez terminados sus 
estudios, se reintegre a la institución de origen 

• Constancia de aceptación al programa de 
posgrado correspondiente (se podrá presentar 
constancia de inicio de trámite, considerando 
que la beca, en caso de otorgarse, no surtirá 
efecto hasta comprobar la aceptación oficial) 

• Certificado de estudios de licenciatura y de 
grado, si es el caso 

• Título de licenciatura y, en su caso, de grado 
~. Currículum vitae actualizado 
• Dos cartas de recomendación académica 
• Carta de exposición de motivos dirigida a la DGIA 
• Dos fotografías tamaño infantil 
• Certificado médico de buena salud 
• Acta de nacimiento 

• .... :
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Las solicitudes de beca pueden obtenerse en: 
• La Universidad Nacional Autónoma de México, 

Dirección General de Intercambio Académico, 
Subdirección de Becas, Edificio de Posgrado, 2o. 
piso, costado sur de la Torre 11 de Humanidades, 
o en las oficinas de intercambio académico de 
las facultades, escuelas, institutos o centros 

• En las instituciones de educación superior del 
país, en las oficinas de intercambio académico 

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE SOLICITUDES: 9 DE AGOSTO DE 1996 

~QD• Dirección General de 
~~~ Intercambio Académico 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
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La Universidad Nacional Autónoma de México, 
atendiendo a su compromiso de extendér la cultura a la población, 

abrirá próximamente, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México 

el Museo de la Luz. 
Por ello convoca al 

CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO 
PARA EL MUSEO DE LA LUZ 

Bajo las siguientrs bases 

1 .-Podrá participar todo público: 
profesionales,maestros, estudiantes, etc. 

2.-Para ser considerados, los trabajos deberán : 

a) Ser presentados en cartulina rlgida de 
28 x 43 cms en cuya camisa se incluya la red 
de trazo. 

b) Ser entregados en blanco y negro y a color 
(máximo J tintas). 

e) Acompanarse de memoria descriptiva que 
justifique la propuesta desde un enfoque de 
imagen institucional y publicitaria que 
corresponda al concepto del 
Museo de la Luz. 

d) Proponer la familia tipográfica 
elegida asl como la familia tipográfica 
auxiliar en caso necesario. 

e) Incluir varias muestras desde 2 cm hasta 
30 cm de ancho. 

1) Presentar de 3 a 5 sugerencias de 
aplicación en impresos (trfpticos, 
papelerla, tarjetas de presentación) y 
otros medios. 

g) El ganador deberá entregar 
además un original mecánico del 
logotipo del Museo con separación de color en 
caso de ser necesario, a más tardar el dfa 26 
de septiembre para recibir el premio. 

3.- Los trabajos deberán tener originalidad: 5u 
iconogra(ia no debe haberse presentado en otra 
propuesta o 

cucc 

Gaceta UNAM 

4.- Los trabajos deberán consignar en la parte 
posterior el seudónimo del participante. En un sobre 
cerrado adjunto se incluirán su nombre, dirección y 
teléfono. 

5.- Todos los trabajos entregados pasarán a ser 
propiedad de la UNAM para el uso parcial o total que ella 
disponga. No se devolverá ningún trabajo. 

6.- El jurado estará integrado por reconocidos 
especialistas en las áreas académica, del diseno y la 
publicidad. Su fallo será inapelable.EI jurado se reserva el 
derecho de declarar desierto el premio. 

7.- Los trabajos podrán ser entregados a partir de 
la publicación de la presente convocatoria en el Gabinete de 
Relaciones Públicas de UNJVERSUM: El Museo de las 
Ciencias de la UNA'M, edificio A tercer piso, en la Zona 
Cultural de Ciudad Universitaria, de 10:00 a 15:00 hrs. La 
fecha limite para la entrega de trabajos serA el 30 de 
agosto. No se recibirá ningún trabajo despub de ésta 
fecha, 

8.- Los resultados del concurso serán dados a 
conocer el dfa 12 de septiembre en la Gaceta UNAM. 

9.- Habrá un premio único e indivisible al 
primer lugar por SI 5,000, con diploma de reconocimiento y 
tres menciones honoríficas con diploma. 

10.- La entrega del premio será el dfa 30 de 
septiembre en UNIVERSUM el Museo de las Ciencias de la 
UNAM. 

1 1.- Para mayores informes sobre el Museo de la 
Luz, los interesados en participar podrán acudir a 
UNJVERSUM a la oficina de planeación, al Gabinete de 
Relaciones Públicas o comunicarse a los siguientes 
teléfonos: 62272 87, 88, 6654527 y 6227300: 

12.- Cualquier eventualidad no contemplada en la 
presente convocatoria será resuelta por la institución 
convocante. 



SOMEDICYT 
Premio Nacional de 

Divulgación de la Ciencia 
1996 

En memoria de Alejandra Jaidar, en reconocimiento a su labor entusiasta y 
generosa como divulgadora y promotora de la divulgación de la ciencia en 

México. 

La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A. C. (SOMEDICYT), el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocan a 
participar en el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, 1996. 

Este premio es un reconocimiento a la obra destacada en el campo de la divulgación de la ciencia y la 
tecnología, realizada en México, a través de u0o o varios medios de comunicación. 

BASES 

Las bases para la participación s·on las siguientes: 
1. El candidato deberá ser presentado por un grupo de miembros pertenecientes a una institución de carácter 
cultural o académica o por la institución misma. 
2. La presentación del candidato debe ir acompañada de una carta indicando el valor y la relevancia de su obra 
general en el campo de la divulgación, destacando algún o algunos de sus trabajos en particular. 
3. El currículum vitae deberá ir acompañado de alguna o algunas muestras relevantes del trabajo de divulgación. 
En el caso de películas, cintas, fotografías o videos, éstos serán devueltos después de la premiación. 
4. El jurado será designado por la SOMEDICYT y su fallo es inapelable. 
5. La decisión del jurado se sustentará en el trabajo más relevante y en toda la obra de divulgación realizada. 
6. El premio es anual y consta de N$15,000.00 (quince mil nuevos pesos) y diploma. 
7. El premio es individual, no puede ser compartido y puede declararse desierto. 
8. La fecha límite para presentar candidatos es el 30 de septiembre de 1996. 
9. El resultado de la premiación se publicará en los principales diarios de la ciudad de México, y en al menos 
uno de circulación nacional, durante el mes de noviembre de 1996. 
1 O. La presentación de candidatos, los curricula y las muestras de los trabajos deberán enviarse a la siguiente 
dirección: 

Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C. 
Museo de las Ciencias Universum 
Casita de la Ciencia, Planta Baja, .Circuito Cultural Universitario 
Ciudad Universitaria 
04510 México, D. F. 
Tel. 622-73-30 (de 16 a 20 hrs.) ..... 

~1;!.!.• 
•·u~·:•.• •... ;.-, 
•.-;~.· 

CONACYT 
Ccnup Nlci>tlll di Ciencil y TICIIOiog/1 
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Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento en los artículos 38, 
41 , de166 a169 y del71 al77 del Estatuto del Personal Académico, 
convoca a concurso de oposición abierto a las personas que reúnan 
los requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
estatuto para ocupar una plaza con número de registro 02386-34 de 
Investigador Asociado "C" de tiempo completo, interino, en el área 
de Etnología sobre Antropología Urbana, Ciudad de México, con 
sueldo mensual de $3,688.20. 

Bases: 

- Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
conocimientos y la experiencia equivalentes. 

-Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes 
o de investigación, en la materia o área de su especialidad. 

- Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber ·desempeñado sus labores de 
dirección de seminarios y tesis o impartición de cursos, de manera 
sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
interesados deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

- Formular un proyecto de investigación viable, que incluya 
trabajo de campo, sobre algún aspecto de Antropología Urbana, 
Ciudad de México. Este proyecto debe destacar la relevancia y 
pertinencia del tema propuesto. Para ello debe tomar en cuenta 
que el plazo máximo para realizarlo es de tres años. El proyecto 
debe incluir un cálculo de sus costos y un calendario anual de 
actividades, así como los productos académicos (por ejemplo: 
artículos, libros, ponencias en congresos y otros) y resultados que 
se compromete a entregar cada año. 

- Interrogatorio y réplica sobre el proyecto de investigación 
que proponga. 

Asimismo, en el término de 15 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la publicación de esta convocatoria, los interesados 
deberán presentar, por septuplicado, una solicitud razonada por 
escrito para participar en el concurso, acompañada de su 
curriculum vitae actualizado y de todos los documentos probato
rios de que el aspirante reúne los requisitos exigidos por esta 
convocatoria. Dicha documentación deberá ser entregada a la 
secretaría académica del instituto, en·donde se comunicará a los 
solicitantes si su solicitud ha sido aceptada, fecha de entrega del 
proyecto de investigación y la fecha de las pruebas del concurso. 
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Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se darán a conocer los resultados del concurso. 

* * * 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional· Autónoma de México, con fundamento en los artículos 
38, 41, del 66 al 69 y del 71 al 77 del Estatuto del Personal 
Académico, convoca a concurso de oposición abierto a las 
personas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria y en el referido estatuto para ocupar una plaza con 
número de registro 02407-98 de Investigador Asociado "C" de 
tiempo completo, interino, en el área de Etnología Maya Penin
sular, con sueldo mensual de $3,688 .20. 

Bases: 

- Tener grado de maestro o estudios similares, o bien, los 
conocimientos y la experiencia equivalentes. 

-Haber trabajado cuando menos tres años en labores docentes 
o de investigación, en la materia o área de su especialidad. 

- Haber publicado trabajos que acrediten su competencia, o 
tener el grado de doctor, o haber desempeñado sus labores' de 
dirección de seminarios y tesis o impartición qe cursos, de manera 
sobresaliente. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el H. Consejo Técnico de Humanidades determinó que los 
interesados deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

-Formular un proyecto de investigación viable, que incluya 
trabajo de campo, sobre algún aspecto de Etnología Maya Penin
sular. Este proyecto debe destacar la relevancia y pertinencia del 
tema propuesto. Para ello debe tomar en cuenta que el plazo 
máximo para realizarlo es de tres años. El proyecto debe incluir 
un cálculo de sus costos y un calendario anual de actividades, así 
como los productos académicos (por ejemplo: artículos, libros, 
ponencias en congresos y otros) y resultados que se compromete 
a entregar cada año. 

- Interrogatorio y réplica sobre el proyecto de investigación 
que proponga. 

Asimismo, en el término de 15 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la publicación de esta convocatoria, los interesados 
deberán presentar, por septuplicado, una solicitud razonada por 
escrito para participar en el concurso, acompañada de su cun·iculum 
vitae actualizado y de todos los documentos probatorios de que 
el aspirante reúne los requisitos exigidos por esta convocatoria. 
Dicha documentación deberá ser entregada a la secretaría acadé
mica del instituto, en donde se comunicará a los solicitantes si su 
solicitud ha sido aceptada, fecha de entrega del proyecto de 
investigación y la fecha de las pruebas del co11curso. 



Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se darán a conocer los resultados del concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de julio de 1996 

El Director 
Doctor Luis Alberto Vargas 

Facultad de Medicina 
La Facultad de Medicina, con fundamento en los artículos 9 y del 
11 al 17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso abjerto para ingreso, a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en 
el referido estatuto y que aspiren a ocupar una plata de Técnico 
Académico Titular "C" de tiempo completo, interino, con un 
sueldo mensual de $4,233.80, en el área de Producción Editorial 
de Manuales Departamentales y libros dentro del Programa 
Editorial de Apoyo a la Excelencia Médica de la Secretaría de 
Extensión y Difusión con número de plaza 12503-38, de acuerdo 
con las siguientes 

Bases: 

a) Tener grado de doctor o preparación equivalente 
b) Haber trabajado un mínimo de cinco años en tareas de alta 

especialización y, 
e) Haber colaborado en trabajos publicados 

De conformidad con el artículo 15, inciso b) del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico determinó que los aspirantes 
deberán presentar las siguientes 

Pruebas: 

a) Presentación escrita de las disposiciones más importantes 
que rigen el proceso editorial dentro de la UNAM 

b) Elaboración de un proyecto por escrito para la estructura y 
funcionamiento de un Departamento de Publicaciones en la 
Facultad de Medicina 

e) Elaboración de un Programa de Capacitación para el Area 
Editorial 

d) Réplica oral de las pruebas anteriores 

Para participaren este concurso, los interesados deberán presen
tar en la secretaría del Consejo Técnico, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, una 
solicitud acompañada de la siguiente documentación: 

- Curriculum vitae en los formatos oficiales, con documentos 
probatorios. 

-Si se trata de extranjeros, constancia de su -residencia legal 
en el país y condición migratoria suficiente. 

- Señalamiento de dirección para recibir notificaciones en la 
ciudad de México o en la Ciudad Universitaria. 

En la misma secretaría del H. Consejo Técnico se comunicará 
a los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la fecha 
de iniciación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos se dará a conocer 
el resultado del concurso, el cual surtirá efecto a partir de que 
concluya el contrato del Técnico Académico que ocupa la plaza 
en cuestión. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de julio de 1996 

El Director 
Doctor Alejandro Cravioto 

Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos 

El Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, con funda
mento en los artíCulos 9 y del 11 al17 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, convoca a presentarse a· un concurso 
de oposición para ingreso, o concurso abierto, a las personas que 
reúnan los requisitos señalados en la presente convocatoria y en 
el referido estatuto, para ocupar una plaza de Técnico Académi
co Asociado "C", de medio tiempo, no definitivo, con número de 
registro 32536-89 en el área de Desarrollo e Innovación Tecno
lógica en Educación, en apoyo al Laboratorio de Usos Educati
vos de la Computadora, con sueldo mensual de $1,533.50, de 
acuerdo con las siguientes 

Bases: 

- Tener grado de licenciado o preparación equivalente. 
-Haber trabajado un mínimo de dos años en la materia o área 

de su especialidad y haber colaborado en trabajos publicados. 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del mencionado 
estatuto, el H. Consejo Técnico de la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Pos grado del Colegio de Ciencias y Huma
nidades determinó que los aspirantes deben presentar las siguientes 

Pruebas: 

l. Elaborar un programa para un curso sobre el desarrollo de 
interfaz para programas educativos de cómputo. 

Pasa a la página 40 
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Viene de la página 39 

2. Elaborar el diseño de un producto gráfico para cómputo 
educativo, consistente en varias pantallas que muestren el uso de 
espacio y de los objetos correspondientes y la relación' funcional 
entre las propias pantallas. 

3. Exposición oral e interrogatorio de las pruebas anteriores. 

Para participar en este concurso, los interesados deberán 
presentar en la secretaría académica, dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria, una solicitud por escrito acompañada de la si
guiente documentación: 

-Currículum vitae actualizado por triplicado, con documen
tación probatoria. 

-Copia simp!e del acta de nacimiento. 
-Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su residencia 

en el país y condición migratoria suficiente. 
- Señalamiento dé domicilio para recibir notificaciones. 

En la secretaría académica los interesados entregarán las 
pruebas escritas solicitadas (original y tres copias) dentro de los 

siguientes 15 días hábiles, contados a partir de la fecha límite de 
la recepción de la document~ción anterior. 

En la misma secretaría académica se comunicará a los aspi
rantes si su solicitud ha sido aceptada, así como la fecha de 
iniciación de las pruebas. 

Al concluir los procedimientos establecidos en el menciona
do estatuto se dará a conocer el resultado del concurso. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 11 de julio de 1996 

El Director 
Doctor José Manuel Alvarez Manilla 

Aprobada en la sesión ordinaria del Consejo Técnico de 
\a Unidad Académica de· los Ciclos Profesionál y de Pos grado del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, efectuada el 22 de mayo de 
1996. 

El Presidente del Consejo Técnico 
Licenciado Jorge González Teyssier 

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

Seminarios Posteriores al 9o. Encuentro Nacional de Profesores 
de Lenguas Extranjeras 

Charles Alderson 
Lancaster University, Inglaterra 

Theory and Practice in Testing Reading for Academic 
Purposes 
Lunes, martes, miércoles 19, 20, 21 de agosto 
16 - 19:30 horas. 

Thierry Lancien 
Ecole Normale Supérieure de Fontenay, Saint-Cioud, 
Francia 
CREDIF 
"Typologic de documents télévisés et choix de 
documents" 
Lunes, martes 19 y 20 de agosto 
9-14horas. 

Miguel Llobera 
Universidad de Barcelona, España 

1. Caracterización de la enseñanza de lenguas ex
tranjeras en un contexto de currículum procesual. 
2. Discurso aportado y generado en el aula. 
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3. Desarrollo de un proyecto y reflexiones sobre el 
proceso. 

Miércoles, jueves, viernes 21, 22, 23 de agosto 
16 - 19 horas. 

Bill VanPatten 
Universidad de lllinois, Urbana, EU. 

La enseñanza de la gramática en base al procesa
miento de input 
Lunes 1 martes, miércoles 19, 20 y 21 de agosto 
10 a 13 horas. 

Cupo Limitado 

Costo: $50.00 por cada seminario 

Inscripciones: En el Departamento de Linguística 
Aplicada, CELE-UNAM 
Teléfonos 622-06-83 al 87. 

Profesores del CELE: Exentos de pago. 



Se cumple uno de sus grandes propósitos deportivos al responsabilizarse del equipo 
nacional 

EN EL DEPORTE 

· Hilario A vi la, entrenador puma de judo, 
estará en Atlanta 96 

D 
CARLOS GUARNEROS 

entro de un total de 188 per
sonas entre deportistas, entrenado
res y gente de pantalón largo de la 
delegación mexicana que acudirá a 
los Juegos 0/impicos del Centená
rio, a celebrarse del 19 de julio al 4 
de agosto próximos en Atlanta, irá 
el entrenador nacional de judo, 
Hilario Avila Mejía, con lo cual son 
1 1 personas, incluidos 1 O deportis
tas. las que representarán los colo
res auriazules en la máxima justa 
deportiva mundiaL 

A vi la Mejía, de 39 años de edad, 
manifestó su satisfacción por"cum
plir una meta personal en llegar por 
vez primera a Juegos Olímpicos, lo 
que me obliga a superarme como 
entrenador para aspirar a mejores 
planos en esta dificil profesión". 

En esta ocasión llevará la res
ponsabilidad de transmitir las ex
periencias que tuvo como depor
tista y conocimientos como entre
nador a los dos único·s exponentes 
mexicanos que competirán en la 
rama varonil: Arturo Rodríguez y 
Ricardo Acuña, ambos represen
tantes dei!MSS, aunque el último 
es estudiante de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
UNAM. 

Acerca de las perspectivas que 
se presentan para ambos atletas, el 
entrenador Avila señaló: "espero 

que Ricardo ~ Arturo se coloquen 
entre los 20 primeros lugares, lo 
cual representaría un avance en el 
judo mexicano, ya que el nivel com
petitivo será sumamente elevado y 
a la vez reñido con la presencia de 
rusos, japoneses, franceses, co
reanos, alemanes, cubanos y norte
americanos, que serán Jos rivales a 
vencer". 

Hilario, con 24 años de expe
riencia en el judo y con cinco meses 
como entrenador nacional y tres años 
dedicados al aspecto técnico, recal
có: "el clima de Atlanta será un 
elemento difíci 1 para todos los com
petidores, pues obligará a un mayor 
esfuerzo". 

Hilario Avila, en su experiencia 
como competidor puma y represen
tando a México, ha sido campeón en 
su división del Torneo Abierto de 
Arizona, quinto Jugar en los Juegos 
Panamericanos de lndianápolis 
1987, quinto lugar en el Campeo
nato Internacional de Venezuela 
1988, y subcampeón en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
México 1990. 

El representativo mexicano de 
judo viajará rumbo a Atlanta el 
próximo lunes 15 de los corrien
tes, en donde Arturo Rodríguez 
compeurá el 20 de JUlio y Ricardo 
Acuña el día 25. • 

Hilario Avila, entrenador nacional de judo, reiteró que los dos competidores 
mexicanos que competirán en Atlanta buscarán colocarse entre los 20 mejores 
del mundo. 

Nota aclaratoria 

En la convocatoria publicada el 20 de junio de 1996, en Gaceta UNAM, número 
3024. del Instituto de Biotecnologfa 

Dice: ... Titular "A" de tiempo completo, con sueldo ... 

Debe decir: ... Titular "A" de t1empo completo, interino, con número de registro 
64684-48, con sueldo .. 

Dice: 1. Tener grado de doctor o conocimientos y la experiencia equivalente. 
Debe decir: 1. Tener titulo de doctor o los conocimientos y la experiencia 
eqUivalente. 
Dice: ... o de investigación incluyendo ... 
Debe decir: ... o de investigación. incluyendo ... 
Dice: ... 15 dfas hábiles siguientes a la publicación ... 
Debe decir: ... 1 5 dfas hábiles contados a partir de la fecha de publicación ... 
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El deporte universitario presente en los Juegos Olímpicos del 
Centenario con 1 O atletas 

Marisol Bretón (tiro con arco). 

, 

La Delegación 

Deportiva de México 

competirá en 18 de las 

30 disciplinas oficiales 

olímpicas. Los 

representantes 

auriazules que 

viajarán a Atlanta son 

Erika Durón, ltzel 

Reza y Roberto 

Heinze (canotaje); 

Marisol Bretón y 

Adolfo González (tiro 

con arco); Guillermo 

Díaz (lucha), Jesús 

Flores (boxeo), Rafael 

García y David Oteo 

(futbol) y Celia Flores 

Caballero, campeona 

mundial de boliche 
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Los deportistas pumas son el9.6 por ciento 
de la delegación mexicana que irá a Atlanta 

Rafa Garcfa (futbol) . 

D SERGIO CARRILLO 

iez deportistas de la UNAM 
forman parte de la lista de 104 atletas 
mexicanos que asistirán a los Juegos 
del Centenario de Atlanta, incluyen
do a la competidora Itzel Reza, de 17 
años, y Erika Durón, quienes serán las 
primeras kaya-kistas en la historia de
portiva mexicana en competir a nivel 
olímpico: 

Los deportistas pumas represen
tan el 9.6 por ciento del total de la 
Delegación Deportiva de México que 
competirá en 18 de las 30 disciplinas 
oficiales olímpicas. 

Los representantes auriazules que 
viajarán a Atlanta son Erika Durón, 
ltzel Reza y RobertoHeinze(canotaje); 
Marisol Bretón y Adolfo González 
(tiro con arco); Guillermo Díaz (lu
cha), Jesús Flores (boxeo), Rafael 
García y David Oteo (futbol), y Celia 
Rores Caballero, campeona mundial 
de boliche. 

Primeras Kayakistas 

Erika Durón, egresadade la Prepa 1 
Gabino Barreda, de 21 años, e ltzel 

Gaceta UNAM 

Adolfo t3onzález (tiro con arco). 

Reza, estudiante de la Prepa 5 José 
Vasconcelos, harán historia pues será 
la primera vez que kayakistas mexica
nas participen en unos Olímpicos, des
de que las pruebas femeninas de 
piragüismo, como también se le cono
ce, comenzaran allá por 1960. 

Primeros Hennanos 

Roberto, estudiante de Odontolo
gía en la UNAM, y Ralph Heinze, de 
24 y 21 años de edad, respectivamen
te, compartirán el honor de ser los 
primeros hermanos mexicanos en con
tender en un deporte oficial olímpico. 

Los seis integrantes del equipo 
mexicano de canotaje ganaron su cla
sificación aAtlanta 96, en una elimi
natoria continental realizada en Esta
dos Unidós. 

Erika,juntocon RenataHer-nández 
y Sandra Rojas, las o!J1!S integrantes del 
equipo mexicano, son las kay¡¡kistas 
más experimentadas del grupo. Gana
ron las medallas de plata en K -1 a 500 
metros, ybronoeen K-2a500metrosen 
los Panameri¡;anos de 1995. 

David Oteo (futbol). 

ltzel Reza, la más joven del equipo, 
fue tres veoes campeona nacional infan
til en K-1 y K-2 a 500 metros y en 
Cadetes K-1 a 500 metros. En 1 995 fue 
cuatro veces campeona nacional en las 
categorías intermedio y senior en K-1 a 
200 y 500 metros y en K -2 a 200 y 500 
metros, junto con Erika Duró o. 

Además, fue campeona en Cadetes 
K-1 a 500 metros en el Panamericano 
Juvenil de La Habana de 1995. En la 
pasada Olimpiada Juvenil 96 logró el 
sitio de honoren K-2 a 500 metros y en 
el Torneo Preolímpico de A llanta 96 
ganó su pase a los Juegos del Centena
rio al terminar en el segundo sitio en K-
4a500metros.Erikaeltzelcompetirán 
en K4 a 500 metros. 

LosHeinzecontenderánenAtlanta 
en K-2 a 500 metros, y posiblemente 
en K -2 a 1 000 metros. Roberto y Ralph 
integraron el equipo K4 a500 metros, 
que terminó en el primer lugar del 
Senior National Championships de 
Nottingham, Inglaterra, en 1994. 

Que~aron en el quinto lugar del 
repechaje en la Regata Internacional 
Duisburg, de Alemania; en la posición 



Jesús Flores (boxeo). 

21 en K-2 a 500 metros y 15 en K-2 a 
1000 metros, en el Campeonato Mun
dial de México, en ese mismo año. 

1 Roberto asistirá a sus segundos 
Juegos Olímpicos desde que fue 
semifinalista en kayak individual en 
Barcelona 92. 

Premio al Esfueno 

Marisol Bretón, egresada del Co
legio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) plantel Naucalpan, y Adolfo 
González, ingeniero industrial egre
sado de la UNAM, forman parte del 
equipo mexicano de tiro con arco. 

Se clasificaron para los Olímpicos 
durante el XIII Campeonato de las 
Américas de Tiro con Arco que se 
realizó en esta ciudad. 

Marisol, de 21 años, ganó siete 
medallas en los Juegos Centroameri
canos y del Caribe, de Ponce 93, en 
Puerto Rico, y cuatro preseas de bron
ce en los Juegos Panamericanos de 
Mar del Plata, Argentina. Terminó en 
el primer lugardelarondapreolímpica 
individual con 106 puntos. 

Adolfo, de 34 años, el más experi
mentado, asistirá por segunda vez a 
unos Juegos Olímpicos; ocupó lapo
sición 36 en Seúl 88. 

Uno de los Mejores Luchadores 

Guillermo Díaz, de 31 años, 
eg.resado de la Prepa 5 José 
Vasconcelos, estudia en el Centro 
de Educación Continua de Estu
dios Superiores del Deporte de la 
UNAM (CECESD). Competirá en 
la modalidad de lucha grecorromana 
en la división de los 130 kilos. 

En su primera competencia ínter-

Guillénno Dfaz (lucha). 

nacional como repr(lt)entante univer
sitario, Díaz fue segJndo en el Cam
peonato Mundiallnfantil de 1980, en 
Estocolmo, Suecia. Ha participado en 
copas del mundo,juegos centroameri
canos, panamericanos y mundiales. 

Ocupó la posición 12 en Barce
lona 92, y su mayor anhelo es figu
rar entre los cinco mejores luchado
res del mundo. Logró su pase a los 
Juegos Olímpicos al quedar segun
do, detrás del estadunidense Matt 
Ghaffari, en el Decimosegundo 
Campeonato Panamericano, de 
Cali, Colombia, en 1995. 

Ghaffari y el ruso Alexander 
Karelin, campeón mundial en 1993, 
están clasificados como los dos mejo
res luchadores del mundo en la divi
sión de los 130 kilos. Díaz mide 1.87 
metros y pesa 116 kilos. 

En Busca de una Medalla Olímpica 

El boxeador zurdo Jesús Aores 
León, de 22 años de edad, estudia el 
tercer semestre de Veterinaria en la 
FacultaddeEstudiosSuperiores (FES) 
Cuautitlán y competirá en la división 
de peso welter. 

Tieneunamarcade63 peleas dispu
tadas, con45 victorias y 17 derrotas. Fue 
subcampeón en el Campeonato Cen
troamericanodeBoxeodeGuadalajara, 
de mayo de este año; Jesús A ores sufrió 
su único revés ante el cubano Juan 
Hemández, primer clasificado mundial 
en la división welter, uno de los favori
tos en la contienda olímpica 

Además, terminó tercero en el Tor
neo Cartagena de Indias de 1995, en 
Colombia; ganó. el Campeonato Na
cional de Prilnera F uena, en Herma
si !lo, Sonora, y fue subcampeón de la 

Celia Flores Caballero (boliche). 

Copa Independencia 96, de Santo Do
mingo, en República Dominicana 

El deportista universitario forma 
parte de los ocho pugilistas que inte
gran el equipo de boxeo. 

También Futbolistas 

Los juveniles Rafael García y Da
vid Oteo, del equipo Pumas de la 
Primera División de futbol profesio
nal, fueron incluidos en la lista de 18 
jugadores de la Selección Mexicana 
Sub-23, que enfrentará a Italia en su 
primer encuentro. Los otros dos riva
les del equipo mexicano son Ghana y 
Corea del Sur. 

Rafael García,. egres.ado de pre
paratoria, de 22 años, ha jugado como 
delantero en los mundiales Infantil y 
Juvenil y en Juegos Panamericanos. 

David Oteo, defensa central o iz
quierdo, de 23 años, debutó con Pu
mas el 15 de agosto de 1992. 

Deporte de Exhihicw11 

Celia A ores, de 44 años, represen
ta a la Asociación de Boliche de la 
UNAM desde 1979, participará en un 
torneo de demostración previo a los 
Juegos del Centenario. 

Celia, ganadora del Premio Na
cional del Deporte 1995, es una de las 
12 mujeres y 12 hombres, de 18 paí
ses, que participarán en el evento del 
15 all7 .de julio. 

Cabe mencionar que el boliche no 
figura aún como deporte olímpico. 

La bolichista universitaria ganó el 
Campeonato Mundial de Boliche de 
Masters en 1995, en Reno, Nevada; es 
la primera mexicana en obtener ese 
título. • 

Gaceta UNAM 

Los seis integrantes 

del equipo mexicano 

de canotaje ganaron 

su clasificación a 

Atlanta 96, en una 

eliminatoria 

continental realizada 

en Estados Unidos. 

El equipo puma de 

tiro con arco clasificó 

para los 0/ímpk¡os 

durante el XIII 

Campeonato de las 

Américas de Ttro con 

Arco que se realizó 

en esta ciudad, 

mientras que el 

luchador Guillermo 

Díaz logró su pase al 

quedar segundo, 

detrás del 

estadunidense Matts 

Ghaffari, en el XII 

Campeonato 

Panamericano 
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En los estilos Grecorromano,y Juvenil Libre quedó en 
segundo lugar 

Se coronó la UNAM en la categoría Abierta 
Libre del Torneo Wilfrido Massieu del IPN 

E CARLOS GUARNEROS 

equipo de lucha olímpica 
de la UNAM se coronó en el Primer 
Torneo Abierto de Invitación 

EL CEN'ffiO DE JNVESTIGACION Y SERVICIOS MUSEOLOGICOS 
Y lA FACULTAD DE INGENIERIA 

Se complacen en invitar a Ud. a la inauguración de la exposición 

PINTOF.ES DEL 
CENTRO DE ARTE MODERNO 
DE OUADALAJARA 

Viernes 12 de julio de 1996, 20:00 horas 
PAlACIO DE MINERÍA 

Tacuba 7, Centro Histórico 

UNIVERSIDAD NACIONAL AtrrONOMA DE MEXJOO el SM 
COORDINACJON DE DIFUSION CULTURAL 

CENTRO DE INVEST1GACJON Y SERVICIOS MUSEOLOGICOS 
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Los luchadores de 
la UNAM tuvieron 

destacada 

participación en el 

PrimerTomeo 

Abierto de 

Invitación Wilfrido 

Massieu, al 

coronarse por 

equipos en las 

categorías Libre 

Abierto e Infantil 

Grecorromano, 

.,además de los 

segundos lugares 

conquistados en 

Grecorromano 

Abierto, Libre y 
Grecorromano 

Juvenil, así como 

en Libre Infantil. 

Wiifrido Massieu por equipos, lue
go de sumar 58 puntos en Estilo 
Libre Abierto y relegar a los si
guientes lugares a sus similares del 
IPN y a la Selección Mexicana 41 y 
24 puntos, respectivamente. 

En dicho evento, que se realizó 
en Zacatenco, participaron equipos 
representativos del Estado de Méxi
co, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, 
así como del CETIS 37, delegacio
nes Benito Juárez, Coyoacán y Mi
guel Hidalgo, Club Aquiles Serdán, 
DIF, Pentatlón Deportivo Militari
zado Universitario, Club Chicago 
Wrestling, de Estados Unidos, Se
lección Mexicana, UNAM e IPN. 

Los gladiadores auriazules que 
ganaron medallas fueron Rogelio 
Leaños (Prepa 2), oro en Estilo Li
bre, y Arturo Arzate (Prepa 5), Hug 

Paredes (Prepa 9) y Luis Alfonso 
Loarca (CCH Sur), preseas de plata. 

En estilo Grecorromano, cate
goría Abierta, el primer lugar poi 
equipos correspondió al IPN con 53 
unidades, seguido por la Universi
dad Nacional Autónoma de México 
con 24 y por la Selección Mexicana 
con 19. A nivel individual, Juan 
Carlos Luna (Prepa 2) y Ernesto 
Salazar (Prepa 3) lograron la plata. 

En la categoría Juvenil, modali
dad Libre, la UNAM se colocó en el 
segundo lugar por equipos con 20 
puntos, contribuyendo para ello 
Mauricio Romaña (Prepa 3) y Fernan
do Hemández (Prepa 3) con el oro, así 
como Alvaro Rodríguez (Prepa l) y 
Justo Cruz (Prepa 3) con la plata. 

En estilo Grecorromano de esta 
categoría la UNAM también ocupó 
el segundo lugar por equipos con 18 
puntos, consiguiendo medalla de oro 
Justo Cruz y Fernando Hernández, 
mientras que Pavel Laguna (Prepa 
9) la de plata. 

En la categoría Infantil, estilo 
Libre, los pumas se ul;licaron en la 
segunda posición por equipos con 
22 unidades, siendo ganadores de la 
medalla áurea Jorge García (Prepa 
7) y Raúl Canelo (Prepa 3), y de 
plata Osear Camarena (Prepa 2), 
Marco Aguilar (Prepa 3) y Emma
nuel Colín (Prepa 7). 

Finalmente, en estilo Gre-co
rromano Infantil la Universidad Na
cional Autónoma de México obtuvo el 
primer lugar por equipos con un total 
de 18 puntos, gracias a las medallas de 
oro de Jorge García, Marco Aguilar y 
Ulises Miranda (Prepa 1), mientras 
que Cristian Martínez (Prepa 5) se 
llevó la plata. • 



Buenos resultados se obtuvieron en la segunda competencia del Circuito Nacional de 
Escalada Deportiva, en donde la UNAM logró tres primeros lugares 

Participó la UNAM en evaluación técnica 
r, 

del R1o Verde en el estado de Chihuahua 

L 
CARLOS RANGEL 

a parte más· impresionante 
de la Sierra Madre Occidental en 
nuestro país se localiza al noroes
te. Ahí se ubican las barrancas más 
profundas en lo que se conoce como 
la Sierra Tarahumara. A ese lugar, 
por invitación de la Dirección Ge
neral de Turismo del estado de 
Chihuahua, acudió el entrenador 
en jefe del Grupo de Exploración 
de la UNAM, biólogo Carlos 
Rangel Plasencia, a fin de recorrer 
la parte más inaccesible y conocer 
el potencial técnico del Río Verde 
que atraviesa esa zona. 

El punto exacto de esta explora
ción fue el fondo de la Barranca de 
S inforosa, en donde además del bió
logo Rangel Plasencia, también con
currieron Carlos Lazcano, jefe de la 
Oficina de Ecoturismo de Chihuahua 
y miembro de la Primera Genera
ción de Montañismo y Exploración 
de la UNAM, así como los guías de 
ecoturismo de ese estado: Luis 
Holguín y Rayo Hernández. 

El recorrido se hizo en una se
mana, periodo en el que los explo
radores caminaron aproximada
mente 80 kilómetros, en un terreno 

muy abrupto. Sobre la marca se 
hizo un levantamiento topográfico 
que implicó la localización de los 
principales obstáculos del río y los 
pasos por donde debían evitarse 
las cascadas. 

Otro elemento que tuvieron que 
enfrentar para llevar a buen térmi
no esta exploración, fue la elevada 
temperatura que al mepiodía al
canzaba 45 grados centígrados a la 
sombra, lo que hizo más difícil la 
caminata. 

La Barranca de la Sinforosa 
fue recorrida por vez primera hace 
cien años por el noruego Carl 
Lumholtz, y correspondió al gru
po de exploración de la UNAM 
realizar en 1985 la segunda expe
dición que cruzó esa barranca. De 
esta última fecha a nuestros días 
solamente se han realizado dos re
corridos más, ambos por explora
dores norteamericanos, quienes tu
vieron que abandonar sus intentos 
por las dificultades técnicas que 
enfrentaron, por lo que la explora
ción referida en esta nota puede 
considerarse como la primera a lo 
largo del fondo de la barranca. 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Radio 
UNAM, por medio de la Dirección General de Actividades 

Deportivas y Recreativas, todos los sábados de 9 a 1 O horas por las 
frecuencias 96.1 FM y 860 AM. ¡En vivo y con teléfonos abiertos a 

usted, que es el protagonista de este espacio radiofónico! 

Este sábado: Abanderamiento de la Delegación Mexicana que 
competirá en los XXVI Juegos Olímpicos de Atlanta 96; Ocho 

deportistas de la UNAM, presentes en los Juegos Olímpicos del 

Los pasados días 29 y 30 de 
junio, en las instalaciones del Club 
Deportivo Cóndor, se efectuó la Se
gunda Competencia del Circuito 
Nacional de Escalada Deportiva, 
con ia finalidad de seleccionar a los 
mejores escaladores que competi
rán en el Campeonato Paname
ricano, programado para diciembre 
del presente año en la capital de 
Jalisco. 

Este selectivo, que organizó la 
Asociación de Montañismo y Ex
ploración de la UNAM, con el aval 
de la Federación Mexicana de la 
especialidad, tuvo la participaciÓn 
de 114 escaladores en tres catego
rías: Infantil, Principiantes y Avan
zados, en ambas ramas. 

Los representantes de la UNAM 
lograron tres primeros lugares, por 
medio de la bióloga Angeles 
Mendoza Durán, en la categoría 
Avanzados Femenil, en la que tiene 
experiencia de ocho años; Eliseo 
Hernández Tejeda, estudiante de la 
Facultad de Ingeniería con expe
riencia de 14 meses, en la categoría 
Principiantes Varonil; y Carla Mena 
Díaz, en Principiantes Femenil. • 

La Barranca de la 

Sinforosa fue 

recorrida por vez 

primera hace cien 

a:ños por el noruego 

Carl Lumholtz, y 

correspondió al 

grupo de 

exploración de la 

UNAM realizar en 

1985 la segunda 

expedición que la 

cruzó 

Centenario; en nuestra sección médica: Problemas del Pie en el 
Deporte (plática con el doctor Antonio Maldonado Tapia); 

Convenio de Colaboración entre la Codeme y la UNAM, en el que 
reconoce a ésta como entidad deportiva en el deporte federado; 
Entrevista en estudio con el licenciado Felipe Muñoz Kapamas, 

presidente de la Codeme; colaboración de Yvar Langle Monzalvo: 
¿y Dónde Demonios Jugarán ·los Niños?; y ... algo más . 

1 Importante j 
uoya ueporttvo no descansara durante et prox1mo periodo 

vacacional de la UNAM y traerá para usted todas las incidencias de 
los Juegos Olímpicos del Centenario, a realizarse del 19 de julio al 4 

de agosto en Atlante, Georgia, EVA, en su horario habitual. 
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naceta· 
ENQDEPORTE 

La camaradería fue el 

princ1pal ingrediente que 

se mamfestó entre los 

mfantiles y juvemles 

bolichistas de Puerto Rico 

y la UNAM, durante el dual 

meet que sostuvieron y 
que quedó demostrada en 
esta gráfica. 
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Los pumas ganaron en Infantil y los boricuas en Juvenil 

Cumplió su objetivo el dual meet de 
boliche entre Puerto Rico y la UNAM 

D CARLOS GUARNEROS 

el 1 al 3 de julio las instala
ciones del Bol Insurgentes en la 
capital mexicana fueron sede del 
dual meet de boliche entre los equi
pos representativos Infantil y Juve
nil de la UNAM y los del Paradise 
Kids Club de Puerto Rico, como 
parte de un convenio de intercambio 
que en 1997 deberán pagar los 
Pumitas al visitar Puerto Rico. 

La cuarteta infantil Pumitas 1, 
conformada por Víctor Aznar, 
Sergio Alcántara, Gabriel Arrioja 
y Mariana Lecanda, se proclamó 
campeona del dualmeet de boli
che Puerto Rico-UNAM, al acu-

Gaceta UNAM 

mular siete puntos, mientras que el 
equipo Pumitas 2, integrado por 
Adolfo Blásquez, Felipe Saad, Iris 
Ramírez y Mario Aguirre se colocó 
en segundo lugar, con cuatro pun
tos, por tres del equipo de Puerto 
Rico 1, ocupante del tercer puesto. 

En la categoría Juvenil, el equi
po Puerto Rico 2 se coronó al su
mar ocho puntos, seguido del equi
po de Puerto Rico 1, con siete y de 
Pumitas 2, también con siete pun
tos. Este equipo estuvo integrado 
por Daniel Velasco, Iván Salinas, 
Ismael Chiapa y Paola Ortiz. 

En el evento individual el pri-

mer lugar femenil correspondió a 
la puertorriqueña Adaliz Noble que 
tiró 1,063 pinos, uno más que la 
Pumita Paulina Lecanda. En la 
rama varonil el triunfo correspon
dió al integrante del equipo 
Pumitas 1; Víctor Aznar, con 1,392 
pinos derribados, seguido de Sergio 
Komori (Pumitas 3) con 1,176 pi- , 
nos. El juego mayü"r en la rama 
femenil fue para Adaliz Noble con 
168 pinos, y la mejor serie para 
Paulina Lecanda con 498 pinos. 
En la rama varonil, Felipe Saad 
(Pumitas 2) logró el juego mayor 
con 192 pinos y Víctor Aznar hizo 
la serie mayor con 494 pinos. 

En la categoría Juvenil, dentro 
del evento individual femenil, la 
victoria correspondió a Gloria 
Murad (Pumitas 6) con 1,524 pi
nos derribados, dejando en la se
gunda posición a la boricua 
Christine Halais (Puerto Rico 2) 
con 1 ,522, además de que logró la 
serie mayor con 571 pinos; por su 
parte Ximena Atilano (Pumitas 8) 
hizo el juego mayor con 232 pinos. 

Por lo que respecta a la rama 
varonil Juvenil, Alejandro Cruz 
(Puerto Rico 4) fue el ganador del 
evento individual con 1,747 pinos, 
seguido de Miguel Angel Velasco 
(Pumitas 1) con 1 ,706, quien ade
más hizo el juego mayor con 634 
pinos, en tanto que la serie mayor 
correspondió para Alfredo Seba 
(Pumitas 4) con 256. 

Los equipos Infantil y Juvenil 
de Puerto Rico estuvieron dirigi
dos por el profesor César Noble, ' 
mientras que Gerardo Quijano es
tuvo al frente de los conjuntos 
Pumitas. • 



Espera realizarlos al finalizar la temporada 1996-97; el actual Torneo de 
Copa no es exclusivo para jugadores reservistas, asegura 

Están más allá de CU los planes de 
Antonio Sancho 

D 
RICARDO GARCÍA 

eseo abrirme puertas más allá -de la 
Ciudad Universitaria, incluso en el extranjero; 
mientras, a ver si al término de la próxima 
temporada se fijan en mí nuevamente las Chi
vas Rayadas del Guadalajara u otro equipo, 
expresó el volante Antonio Sancho, quien par
ticipa con los Pumas en el actual Torneo de 
Copa. 

De entrada y enterado de que muchos afi
cionados ¡.estan importancia a dicho torneo, 
Sancho, descartó que se trate de una compe
tencia planeada para los jugadores reservistas 
de la primera división: 

"A los titulares el Torneo de Copa nos 
permite conocer nuestro e~tado físico y com
petitivo, además de la posibilidad de entender
nos con los nuevos valores para que al recibir 
la alternativa en el cuadro titular se desenvuel
van sin inhibiciones." 

Sancho también se refirió sobre la única 
contratación de los Pumas lograda hasta aho
ra: el argentino Cristian Domizzi: 

"No hay porqué preocuparse ante la ausen
cia de más refuerzos provenientes del exterior. 
No hay que olvidar que mi equipo siempre se 

ha caracterizado por contar con jóvenes ambi
ciosos, con la calidad necesaria para dar el 
salto a la oncena titular, tan pronto como lo 
decida el director técnico. Además, con los 
servicios de ese jugador, así como los de su 
compatriota Roberto Dépietri y el brasileño 
Marco de Almeida, serán de gran ayuda para 
emprender con éxito nuetros planes cam
peoniles." 

Todavía Hay Tiempo: Pablo Luna 

Mientras tanto el director técnico universi
tario, Pablo Luna, no mostró preocupación por 
tener su equipo sólo un refuerzo, en la persona 
de Domizzi, para la próxima campaña. Al 
respecto comentó: 

"Todavía hay tiempo para apuntalar lo 
mejor posible el equipo. Hemos tratado de 
hacer un buen análisis de los probables refuer
zos para nuestro cuadro titular, evitando fir
mar jugadores que no convengan a los planes 
de superación de los Pumas. De ahí que sólo se 
hayan adquirido hasta ahora los servicios de 
Domizzi." • 

No hay por qué 
preocuparse ante la 
ausencia de más 
refuerzos provenientes d.el 
exterior. No hay que 
olvidar que mi equipo 
siempre se ha 
caracterizado por contar 
con jóvenes ambiciosos, 
con la calidad necesaria 
para dar el salto a la 
oncena titular, afinnó 
Antonio Sancho. 
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CURSO INTERNACIONAL 
NEURODEGENERATIVE OISORDERS CELLULAR ANO 

MOLECULAR MECHANIMS 
2J y 22 de septiembre de 1996 

08JfllVO: 
Reunir o un grupo internodonol de cienlilicos, 

liden!$ en la invesligación de lO$ enfer~s neurode¡¡tneroliVQS, 

principalmente en lo enfermedad de Altheimer. 
Se onolizarón lO$ m«<Olismos celvlom y moleculoU15 de esto enfermedad 

OIRIGIOOA: 
Profesionales de la salud mentol, eslvdiantes de posgrodo en 

bioiM<Iicina y ciencias afines. 

TRADUCCION SIMULTANEA 

INFORMES f INSCRJPOONES: 

PROGRAIM UNIVERSITARIO OE INVESTIGACION EN SAlUD (PUIS) 

fMoo de lo C~tdinocion de lo 1!1\'eSligoción Cienhfico. 
Plolllo alta. Circudo Óftr10<1 Ciudad UniYe<~io. 

~r.o,O.f.,045l0 

Tels. 622 41 50 ol 54, Fox: 622 41 95 
e·moíl (lntemet~ moi~s@ser.idor.unom.IT\IC 

Sede: 'GRAN HOTEL DEL ALBA", Ciudad Puebla de los Angeles, Pue. 

MEXICO 
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