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Continúa el proceso de inscripción y reinscripción 
en la Universidad Nacional para el ciclo escolar 2000.1 
En tan sólo cuatro 

días han realizado el 

trámite 120 mil 

alumnos, que 

representan alrededor 

del40 por ciento del 

total de la población 

estudiantil; el plazo 

concluirá el20 de 

agosto 

L a razón deberá prevalecer en la 
búsqueda de una solución al 

. conflicto por el que atraviesa la 
Univérsidad Nacional , afirrn~ el 
rector Francisco Bamés al sostener 
distintos encuentros con alumnos 
que realizaban sus trámites de ins
cripción, durante un recorrido por 
tres sedes: la Clínica Periférica de 
Xochimilco, ·el Conalep ii Alvaro 
Obregón y el Hospital General, Jos 
días 4, 5 y 6 de agosto. Luego de 
pedir a los estudiantes que den a 
conocer sus puntos de vista para 

ique la sociedad conozca la v.osición 
~de todos dijo que es difícil ofrecer 

1 una educación de calidad sin nues
tras instalaciones, por lo que llamó 

~nuevamente a los paristas a devol- . 
~verlas . Q 3 

Un sig_no del sentido de la vida y del tiempo, impreso 
en las 557 obras que integran la muestra ~os Mayas 

La exposición llega a San 

lldefonso, donde 

permanecerá cinc_o meses, 

luego de su exhibiCión en 

Italia; ./as piezas provienen 

de museos de México, 

Guatemala, Belice, El 

Salvador, Costa Rica y 

Honduras 

. -

Q 8 





El rector Francisco Bamés estuvo en la ClínicaPeriféricadeXochimilco, en el Conalep II Alvaro 

ObregónyenelHospitalGeneraldeMéxico;lespidióqueexternaransuspuntosdevistaacerca 
de la situación que tiene semiparalizadaa la UniversiáadNacionaldesde nace más de cien días. 
Serámuydifícilofrecereducactónde caliáadfuerade nuestras_ instalaciones, afirmó 

En recQrr_ido por tres sedes de inscripción 
el rector se entrevista con estudiantes 

L os pasados 4, 5 y~ de agosto 
el rector Francisco Barnés de Cas
tro recorrió tres de las sedes alternas 
donde se realizan los trámites de 
inscripciones y reinscripciones para 
el próximo ciclo escolar. Se trató de 
la clínica Periférica de Xochimilco, 
el Conalep 11 Alvaro Obregón y el 
Hospital General de México. 

En ellas Francisco Barnés de 
Castro conversó con estudiantes 
para conocer sus puntos de .vista 
respecto de la situación que se vive 
en esta·casa de estudios, así como 
para recibir propuestas que permi
tan destrabar la crisis que mantiene 
Pll!alizada a la UNAM desde hace 
más de cien días. 

En su recorrido por la Clínica 
Periférica de Xochimilco, donde se 
reinscribieron dos mil300 alumnos 
de licenciatura de la Facultad de 
Odóntologfa (FO), el rector afirmó 
que no se desea, bajo ningún concepto, 
propiciar enfrentamientos entre estu
diantes. Fllo,dijo, tendda un costo muy 
alto y, lejos de solucionar el actual 
conflicto, podría profundizarlo. 

El doctor Barnés, quien estuvo 
acompañado de los doctores José 
Antonio Vela Capdevila, director de 
la FO; Francisco Ramos Gómez, 
secretario de Asuntos Estudiantiles, 
y Raúl Carvajal Moreno, coordina
dor de asesores del rector, entre 
otros, invitó a los estudiantes de 
Odontología, en particular, y a los 
universitarios en · general, a qUe 
extemaran su opinión acerca del 
problema, ya que la sociedad "debe 
conocer la posición de todos y, para 
ello, es necesario expresarse de ma
nera abierta". 

A pregunta expresa de los alum
-nos respecto de los pasos a seguir 
por las autoridades universitarias, 
el doctor Barnés de Castro respon-

dió que cualquier solución debe 
darse "en un marco de discusión y 
concertación entre universitarios. 
Además, debemos seguir una vía 
que tome en cuenta las restriccio
nes de la UNAM, la imposibilidad 
de dar cqncesiones académicas de 
manera unilateral , mucho menos si 
éstas no son ampliamente discuti
das por toda la comunidad univer
sitaria. 

"Todos estamos pagando un costo 

elevado. Lo más importante es la pér
dida del prestigio que tiene la Univer
sidad ante la sociedad. Por eso -dijo a 
los estudiantes- es su actitud, compro
miso y participación en momentos 
comoésteloqueperroitequela UNAM 
siga siendo la grao universidad con la 
que cuenta este país. 

"Podemos demostrar -agregó-que 
segui~os formando a los mejores 
profesiooistas de México. Tal es el 
caso de esta facultad, dedondeegresan 
los mejores odontólogos del país." 

En ese encuentro con el rector uno 
de los alumnos denunció que el moví
. miento estudiantil ha afectado a los 
cfuco mil pacientes que se atendían 
diariamente en las clínicas periféricas, 
el posgrado y la licenciatura Explicó 
que a causa del paro se han dejado qe 
atender 600 mil personas aproximada
mente. 

En el Conalep U Alvaro Obregón, 
Bamés de Castro conversó con cientos 
de estudian~ de Derecho que realiza
b!f s~ trámites de inscripción y 
re\nseripción a la UNAM. 

En el encuentro, el cual se prolongó 
por casi 45 minutos e incluyó un breve 
recorridoporellugar,BamésdeCastro 
reiteró su disposición "al uso de la 
razón por encima de la fuerza para 
resolver el conflicto en la máxima casa 
de estudios del país. 

"La áplicación de la ley puede ser 

el último instrumento de !a razón. Tra
temos de agotar las otras posibilidades. 
Es impoitante que la comunidad uni
versitaria, académicos y estudiantes, 
expresen sus puntos de vista y den a 
conocer qué es lo que esperan. Ha 

· habido una petición creciente y una 
demanda cada vez mayor '!e la comu
nidad universitaria para que devuelvan 
las instalaciones y que resolvamos el 
conflicto en los términos que han sido. 
propuestos para que podamqs regresar 
a clases el próximo 16 de agosto en 
nuestras propias instalaciones univer
sitarias", agregó el rector. 

Dijo que "en caso de que no tenga
mos nuestras instalaciones el 16, que
remos ver si es posible iniciarlas fuera 
de ella La Universidad requiere más de 
tres mil aulas simultáneas para poder 
atenderalascomunidadestudiantil,tres 
veces el tamaño de las que tienen las 
instituciones del Sistema Incorporado 
a la Universidad, con las cuales eviden
temente no contamos porque ellos las 
necesitan Pf8 sus propias actividades 
docentes. 

"Lo que sí es cierto -concluyó
es que resultará muy difícil ofrecer 
una educación de calidad en espa
cios tle trabajo que no son los 
nuestros", concluyó el rector de ·¡a 
UNAM . 
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En el Hospital General de México, 
sede donde transcurre el proceso de 
inscripción de Jos alumnos de la Facul
tad de Medicina (FM), el rector reiteró 
que no hay un número suficiente de 
aulas y que por otro lado no se cuenta 
con las bibliotecas, pues están en manos 
de los paristas y "son indispensables 
para ofrecer una educación de calidad''. 

Denuevacuenta,llamóalosparistas 
a que devuelvan las instalaciones uni
versitarias y a reunirse con las autorida
des a fin de encontrar una solución al 
conflicto.-

El rector también se reflfió a la 
propuesta de los profesores ernérios y 
dijo que ésta busca conciliar los intere
ses de toda la comunidad y, en ese 
sentido, significa una vía de solución.• 

9 de agosto de 1999. D 3 



MEDIAS BECAS 

PREPARATORIA 
(UNAM) 

INSCRIPCIÓN _(anual}_ 
1 

COLEGIATURA 
SEGURO 

CREDENCIALES 

GRUPO 
NORMAL 

$1 ,990.00 

$1,100.00 

$ 3ts.oo-
$ 60,00 

Informes: Carlota No. 68, Col Guadalupc Tcpeyac, 
Del. Guatavo A. Madero. 

Tels. 5517 7183, 5517 8458, 5517 8366 y 5537 5429. 

GRUPO 
MEDIA BECA 

$995.00 

$550.00 

$315.00 

$ 60.00 



Se pretende preparar académicamente a ?os estudiantes que adeudan de.unaa cuatro 

materias para ser evaluados en este nuevo ciclo escolar 2000-1 y hacer posible, en caso de 
aprobar, suegresodel colegio y su ingreso a la licenciatura 

\ 

El Colegio de Ciencias y Humanidades pone 
en marcha actividades de apoyo al aprendizaje 

Hoy comienzan las activi
dades del Programa de R ecu
peración y Apo yo Escolar 
(PRAE), puesto en marcha por 
el Colegio de Ciencias y Huma
nidades, dirigido a los alumnos 
que cursaron el sexto semes tre 
en el ciclo 99-2 y que,no pudie
ron egresar del bachillerato. · 

Con el PRAE se pretende pre
parar académicamente a los estu
diantes que adeudan de una a 
cuatro materias para ser evalua-· 
dos en este nuevo ciclo escolar 
2000-1 ·y posibilitar, en caso de 
aprobar, su egreso del Colegio y 
su ingreso a la licenciatura. 

Más de seis mil alumnos se 
beneficiarán durante el PRAE con 
las asesorías que ofrecerán pro
fesores del CCH en diversas·asi.g
naturas, de lunes a sábado, a par
tir de hoy y hasta el 28 de agosto, 
en las sedes alternas que ya se 
encuentran . acondicionadas para 
los cursos: Plantel Azcapotzalco, 
Calzada Vallejo 1841, colonia 
San José de la Escalen~. México, 
DF; Plantel Naucalpan, Avenida 
Valle de México 42, colonia El 
Mirador, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México ; Plantel 

·Vallejo, La Borrasca y Acueduc
to de Guadalupe, colonia Acue
ducto de Guadalupe,.México, DF 

(Conalep Ticomán ); Plantel 
Oriente, Torres Quintero 100, · 
colonia La Purísima, lztapalapa, 
DF; y, Plantel ~ur, Plan Sexenal 
34, colonia . Huichapan , en 
Xochimi!co, México, DF. 

Con base en la inscripción 
que se realizó la semana pasada, 
este programa responde a las ne
cesidades de miles de alumnos y 
padres de familia que vieron afec
tado el desarrollo escol11r de los 
estudiantes durante el semestre 
anterior, truncado por la suspen
siÓn de actividades en las escue
las de la UNAM, quienes solici
taron los apoyos necesarios para 
tratar de subsanar los daños al 
aprendizaje. 

El Colegio de Ciencias y Hu
manidades informó, por su parte, 
que durante este ciclo escolar que 
inicia pondrá en marcha diversas 
acciones para apuntalar~] aprendi
zajede los cerca de 60 mil alumnos 
inscritos en estesubsistetna y, ade
más, impulsará programas de aten
ción a las· necesidades de los estu
diantes de nuevo ingreso, con lo 
que se espera que paulatinamente . 
se mejore el nivel académico de los 
alumnos. 

En ese sentido y para continuar 
las tareas escolares, esta semana 
también se.efectuará la inscripción 

Consulta la Cartelera de Becas en Internet 

http://serpiente.dgsca.unam.mx/dgia/wwwdgia.html. 
en telnet:132.248.1 0.3 login:info 

Mayores infonnes en la Dirección General de Intercambio 
Académico, Subdirección de Becas, edificio de Posgrado 
segundo piso; a un costado de la Torre 11 de Humanidades, 
Ciudad Universitaria. 

de los alumnos de nuevo ingreso 
y la reinscripción de los que ingre
sarán al tercer semestre, por lo que 
el Colegio de Ciencias y Humani
dades convocará a los estudiantes 
para que asistan a las di versas 
sedes alternas a realizar sus trámi- . 
tes y estar listos para el inicio de las 
clases. 

Gaceta UNAM 

Para la aclaración de duda.s, el 
CCH ofrece también la dirección 

. . < 
electróntca : http://www.dgcch. 
unam.mx/informa, el buzón de voz 
56-69-22-15 con servicio las 24 ho
ras del día, y los teléfonos de atención 
personalizada: 56-63-34-87 y 56-
63-35-88,.de9a 15 y de 16a 19horas, 
en días hábiles.• 
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Quien quiera 

conocer esta raza 

pina cuestiones 

históricas, 

arqueológicas, de 

crianza o por pura 

curiosidad, hallará 

información en el 

libro Historia del 

xoloitzcuintle en 

México, de los 

doctores Raúl 

Valadez Azúa y 

Gabriel Mestre 

Arrioja, coeditado 

por el Instituto de 

1 nvestigaciones 

Antropológicas de 

la UNAM,Ia 

Cámara de 

Diputados y el 

Museo Dolores 

Olmedo Patiño 

6 O 9 de agosto de 1999. 

Antropológicas coedita la obra de Raúl Valadez Azúa y Gabriel Mestre Arrioja; antes de su 
publicación existían pocos datos· acerca del pasado, presente y futuro de este animal nativo de 
nuestro país, el cual que se encuentra en estado puro desde la época prehispánica 

Historia del xoloitzcuintle en México ofrece 
información valiosa del perro pelón mexicano 

E . GUSTAVO AVALA 

s de talla mediana, aparien
cia ligera, cabeza y hocico robusto · 
aunque un poco alargado, miem-· 
bros delgados y patas de liebre. 
Carece de pelo, salvo en las patas 
y la cola. Sus orejas pueden estar 
erectas, y sus colores van desde el 
blanco hasta el negro mate. Se 
trata del xoloitzcuintle (perro pe
lón mexicano, en náhuatl). 

Es un animal que aún se en
cuentra en estado "puro" o natural 
en nuestro país, y su extinción se 
considera remota. Los registros 
arqueozoológicos más antiguos del 
perro pelón mexicano se remon
tan a mi1500 años atrás, pero exis
ten evidencias de tipo iconográfico 
~principalmente figurillas preco
lombinas-, que dan cuenta de su 
origen dos mil años antes. 

Recientemente apareció el li
bro Historia del xoloitzcuintle en 
México, de los doctores Raúl 
Valadez Azúa y Gabriel Mestre 
Arrioja, coeditado por el Instituto 
de Investigaciones Antropológicas 
(IIA) de la UNAM, la Cámara de 
Diputados y el Museo Dolores 
Olmedo Patiño, en donde se reco-_ 
gen pasado, presente y perspecti
vas del perro pelón mexicano. · 

Para el doctor Raúl Valadez 
Azúa, investigador del IIA, desde 
el punto de vista de lo mexicano, 
los perros pelones son una heren
cia de esta tierra. "Lo podemos . 
co~statar cuando salimos al ex
tranjero, vemos el interés de la 
gente por este tipo de animales y 
decimos : qué bueno que tenemos 
algo así. Pero siemp~e. al quererlo 
conocer mejor, trabajar cori él o 
hacer nuevás cosas, nos encontra-

GaataUNAM 

mos eón la inexistencia de datos 
mínimos. Por ello, quien quiera 
conocer esta raza para cuestiones 
históricas, arqueológicas, de crian
za o por pura curiosidad, hallará 
información en este libro". 

Es absurdo -reconoció- que en 
Estados Unidos existan más cria
deros de perros pelones mexicanos 
que en nuestro país, y que en 1 apón 
desde Jos años ochenta hay investi
gaciones acerca de estos animales 
orientadas a tratar de conocer la 
respuesta de la piel a cuestiones 
ambientales, y con base en los re
sultados elaborar productos cosme
tológicos. 

"Necesitamos información y 
que la gente tome conciencia d<: 
que el perro es un recurso de nues
tra tierra, y como tal vale la pepa 
conocerlo y aprovecharlo." 

En su cubículo del IIA, Raúl 
Valadez explicó que el xolo es por-

tador de un gen que provoca la 
ausencia de pelo. Incluso en Jos 
seres humanos existe un tipo de 
síndrome o padecimiento genético 
equivalente con efectos similares. 

En el caso del perro pelón se da 
la mutación de un gen qué produce 
la llamada displacía hectodérmica, 
causante de que varios tejidos que 
constituyen la piel, l.os dientes y 
otras estructuras no se alcancen a 
desarrollar de manera normal, sino 
que llegan hasta un estado equiva
lente al de un embrión y ahí se 
mantienen hasta su fase adulta. 
Esto provoca que la dentición tam
bién se altere. 

La dentición de las crías es 
normal en cuanto al número de 
piezas, pero es.más pequeña y ·si m~ 
pie que la de otros perros. En su 
fase adulta, el xolo carece de 
premorares, muchas veces también 
de Jos colmillos, y Jo único que 



tíe ne son los inci·sivos y los 
molares. Además, las piezas den
tales son más simples en cuanto a 
estructura y más pequeñas. En el 
ámbito arqueozoológico esa es una 
ventaja' porque viendo la denti
ción del perro es posible saber si 
tenía pelo o. no. 

El Mito del Peligro 
de Extinci6n • 

Especializado en los perros 
de la época prehrspánica , Raúl · 

• 1 

Valadez descartó la posibilidad de 
que el xoloitzcuintle sea una raza 
en peligro de extinCión. Es sólo un 
mito di fundido desde mediados 
del presente siglo, sobre todo por
que no eran animales fáciles de 
conseguir y la mayoría de la 
gente tenía la impresión de que 
no se veían con frecuencia y 
eran exclusivos de unas cuan
tas personas. Como no había cria
deros ni interés por establecer la 
crianza del perro a gran escala, se 
.difundió la idea de que era un 

animal en extinción y por eso ya no 
se encontraba. 

No obstante, recalcó;· si uno 
viaja al occident.e . del país , a 
Colim¡¡, Michoacán, Guerrero y 
Jalisco, pero no ·a las zonas turísti 
cas ni a donde la gente puede 
llegar fácilmente, se va a sor
prender de la cantidad de pe
rros pelones que forman parte 
de lo cotidiano en distintas po
blaciones. 

Aseguró que también es mito 
que la carne de este perro sea para 

1 O encuentros académicos, más de 300 conferencias, videoconferencia 

interactiva en universidades y centros de cómptlto de todo el país, 

más de 30 talleres especializados, concursos y exposiciones. 

Congreso 

1800.00 
~400.00 

HOO.OO 

Taller 4 hrs. 

$400.00 
~200.00 . 

1 1 so.oo 

T•ller 8 hrs. 

1100.00 
$350.00 
1250.00 

20% de descuento en prcrregistro hasta el 1 O de septiembre de 1999 

CONTAMOS CON UN PROGRAMA DE BECAS 

5622 8502 y 5622 8354 

http:/ /www.unam.mx/ computo99 

GacetaUNAM 

---.-----

consumo humano. "TaR es así que 
en los seis meses que duró la inves
tigación no encontramos un lugar 
donde nos pudieran decir que ahí 
se vendía esta carne". Sin embar- · 
go, desde el punto de vista biológi
co sí es apta para dicho consumo. 

Recordó que para las culturas 
prehispánicas la carne de pe.rro fue 
una de las fuentes principales de 
proteínas. En Teotihuacán, por 
ejemplo, alrededor del 1 O por cien
to de la carne que se consumía 
provenía de esos animales. En la 
actualidad, el problema es que 
como no es una tradición que haya 
perdurado en el tiempo no existen 
normas de sanidad respecto de su 
consumo. 

El doctor Valadez A zúa comen
tó que el universo de los perros, 
sobre todo para lugarescomo Méxi
co, es interesante pero no nos al
canzamos a concientizar de eso. 
Los mexicanos 'es tablecemos la 
misma relación con los perros que 
con los nopales, el chile' y los de
siertos:· los tomamos como parte 
natural de esta tierra, y por lo mis
mo, no les prestamos ninguna aten
ción para conocerlos más. 

"Lo más intere san te es que 
la especie humana en toda su exis
tencia como tal ha vivido con un 
perro a su lado. tos 40 mil años de 
existencia de nuestra espocie son 
apenas la mitad del tiempo que 
lleva el hombre conviviendo con 
esos organismos cuadrúpedos, que 
al principio. fueron lobos y des
pués se convirtieron en perros. 
La re lac ión hombre-perro es tan 
íntima como la q·ue se da entre 
nosotros mi smos", concluyó. • 
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Después de su exitosa exhibición en el Palazzo Grassi de Venecia, Italia, donde fue 

vista por más de' 750 tnil personas, la muestra Los Mayas llega al Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, recinto universitario que albergará el arte de esta cultura milenaria por 

un espacio de cinco meses 

Escultura de murcié lago. 

Valle Copán, Honduras. 

Por primera vez en México se reúnen, en una mag·na 
exposición, 551 obras maestras de los mayas 

E GusTAVO AvALA 

1 esplendor y la riqueza de la 
milenaria cultura maya llegó hasta 
el último rincón del Antiguo Co
legio de San lldefonso con la 

. magna exposición Los Mayas, que 
luego de su ex itosa exhibición 
en el Palazzo Grassi-de Venecia, 
Italia, donde fue vista por. más de-
750 mil personas, se presentará 
durante cinco meses en ese recinto 
universitario. 

Organizada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, por medio del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo
ria, y el gobierno del Distrito Fe
deral, la muestra reúne, por prime
ra vez, 557 obras maestras del arte 
maya, distribuidas en nueve espa
cios temáticos, que ofrecen una 
visión completa de las manifesta
ciones artísticas de los mayas . . 

Las piezas, provenientes de 40 
museos de MéxifO, así como de 
recintos de Guatemala, Belice, El 
Salvador, Costa Rica y Honduras, 
son representativas de las regiones 
que abarcó la cultura maya y de 
sus distintos periodos de desarro
llo, desde el año 1800 antes de 
Cristo, hasta el 1524 de nuestra 
era, aunque la mayoría datan del 
Clásico, que va de los años 250 a 
900 después de Cristo. 

La idea de esta exposición co
menzó a tomar forma tras la visita 
del presidente Ernesto Zedillo a Ita
lia en 1996, de donpe se derivó un 
convenio de colaboración que hizo 
posible la realización de las tareas 
de investigación, curaduría, museo
grafía y embalaje requeridas para 
una exhibición de esta magnitud. 

8 O 9 de agosto de 1999. 

' Al entrar al recinto .... 

Al inaugurar la muestra el pa
sado 4 de agosto, Ernesto Zedillo 
Ponce de León destacó: "las pie
zas que conforman Los Mayas lle
van inscrito tin signo de los oríge
nes y el sentido de la vida, del 

E~criba con pincel. Copán, Honduras. 
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tiempo y I'a naturaleza del pasado y 
el futuro; llevan también impreso 
el signo de la cultura viva de los 
mayas de nuestro tiempo, que si
guen enriqueciendo la diversidad 
cultural de nuestras naciones. 

Máscara de jade y collar de obsidiana. 

"La admiración por estas cul
turas fortalece el respeto e interés 
por los mayas de hoy . Esa admira
ción nos alienta a comprender 
mejor las grandes semejanzas y 
diferencias entre nuestros herma
nos, los mayas de este fin de siglo, 
y sus antepasados remotos." 

Reivindicación de los lndigenas 

• Acompañado por el rector de 
la UNAM Fr!mcisco Barnés de 
Castro; el presidente de Guatemala, 
Alvaro Arzú; y el jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Cuauhtémoc 
Cárdenas .Solórzanó, el mandata
rio mexicano apuntó que al es
plendor de los antiguos mayas, 
que · todos reconocemos y que a 
todos nos enorgullece, debe co
rresponder la reiv.indicación y 
el bienestar de los mayas actuales 
y de todos los pueblos indígenas 
de México. 

Por ello -agregó- esta exposi
ción no es só.lo una mirada de 
orgullo hacia el pasado, sino de 
esperanza al porvenir. Esta expo
sición es también una reafirmación 
de la unidad· esencial de México, · 
de nuestros lazos fraternales con 
países queridos y de nuestra con
fianza en Ún futuro de prosperidad 
y justicia. 

En el patio principal del Colegio 
de San Ildefonso, Ernesto Zedillo 
comentó que Los Mayas subraya el 
potencial de lalcultura para multi
plicar y estrechar las relacienes en
tre los países. La exposición forma 
parte del programa de actividades 
con que celebramos el paso del si
glo XX al tercer milenio. 



Serpiente tallada en piedra. Escuintla, Guatemala. 

Aseveró que ésta será "una de 
las actividades más significativas 
con que los mexicanos nos propo
nemos reflexionar acerca de nues
tro pasado y nuestro porvenir, 
acerca de nuestra identidad y 
unidad, y acerca de la esperan
za con la cual transitaremos de 
un siglo a otro" . 

El jefe del Ejecutivo precisó 
que en Los Mayas se constata la 
profundidad de la visión maya 
del· mundo y la complejidad de 
su organización social, política 
y económica; la vida <;otidiana 
y el medio natural ; la sencillez 
de los humildes y las galas de 

. los poderosos; la ternura mater
na, la desolación de la guerra y la 
sobrecogedora p(esencia de lo so-

. brenatural. Todo eso y más fue 
preservado en barro y piedra por 
manos die*as, creativas e inspi
radas. 

"Aquellos mayas que vivieron 
hace más de uq milenio y levanta
ron en la selva ciudades como Pa
lenque, Tikal, Calakmul, Copán y 
Chi Chén ltzá han sido un enigma 
al cual grandes estudiosos han de
dicado su talento y conocimiento. 
En la medida en que hemos cono-

cido más de esta civilización más 
admiramos las expresiones de· su 
manera de ver el mundo y de 
vivirlo", concluyó. 

Por su parte el presidente de 
Guatemala, Alvaro Arzú, dijo que 
la exposición •demuestra, una vez 
más, el potencial de una cultura 
como la maya. 

Al final los dos mandatarios, 
acompañados por sus respectivas 
esposas, el rector de la UNAM, el 
jefe de Gobierno del DF, el presi-

dente del Conaculta, Rafael Tovar 
y de Teresa; así como por los go
bernadores de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, 
y !os embajadores y representan
tes de Belice, Costa Rica, El Sal
vador y Honduras, realizaron un 
amplio recorrido por las nueve sa
las que ocupa la exposición. 

Los Mayas permanecerá abier
ta a todo el público hasta el 31 de 
diciembre en el Antiguo Colegio 

de San Ildefonso . ·• 
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BANCO DE DATOS 

Una visión completa 

El recorrido que el público 

hará al visiuu Los Mayas le 

permitirá tener una • 
perspectiva comnleta acerca 
de los distintos aspectos de la 
vida y forma de ver el mundo 

de esta antigua cultúra. 
En el pUtio central del Colegio 
de San lldefonso están tres 

pieliu: la estela 51 de 
Calakmul, la 6 de Piedras 

Negras y el Chac Mool de 
Chichén. En la sala de • 
introducción, ademlis de 

proyectarse constantemente un 
vi{leo, está un .texto acerca de 
la cultur:a maya. su ubicación 
en Me:roamirica y el mapa 

lingüístico de los 29 idiomas 
mayenses.Son nueve salos o 
espacios temáticos distribuidos 

en cada rincón del recinto 

universitario: El Hombre y la 
Naturaleza, La Ciudad, El 

Tejido Social, Los Grandes 

Señores, Escritos para la 

Eternidad, Los Vecinos y Vida 

Cotidiana, El Hombre y los 

Dioses y El Hombre. De esta 
forma se ~'~!presenta la 

variedad geográfica. así como 

las diversas épocas en que se 
desarrolló la riquew cultural y 
w7istica de los mayas, la cual 
abarca 20 siglos. 
Paralelamente a esta muestro 
habrá cursos, ciclos de 
conferencias y de medicina 
tradiciona~ gastronomia 
maya. talleies pa.ra padres e 

lUjos, qctividades anísticas y 
presencia de los estados del 
mundo maya. 
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El tratamiento que 

se le di'o se limitó a 

la corrección del 

resanado y de la 

reintegración 

cromática en las 

zona$ específicas, 

especialmente el 

rostro de Santa 

Ana, y la corrección 

del barniz general. 

. Además, el · 

restaurador realizó 

las 

recomendaciones 

de mantenimiento 

correspondientes a 

fin de garantizar la· 

mejor preservación 

de la pieza 
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Localizada en el Fqndo Reservado de la Biblioteca Nacional, en La obra que nos ocupa 
se representa la educación de la virgen en sentido estricto: la virgen María con su 

madre aprendiendo a leer 

. . 

Patrimo~io restaura Santa Ana y la Virgen, óleo 
académico atribuido a José Salomé Pina 

S • BEATRIZ GuRZA 

anta Ana, esposa de Joaquín 
y madre de María, es objeto de uno 
de los hechos más curiosos dentro 
de la Iglesia cristiána: la santifica
ción de un personaje supuestamen
te evañgélico, pero del que los 
evangelios canónicos no ofrecen 
ninguna .referencia. Su inclusión 
en la tradición católica se remonta 
a los evangelios apócrifos, especí
ficamente al llamado Protoevan
.gel,io de Santjago. . 

Con los inicios de la expansión 
del cristianismo, Santa Ana reci
bió culto en Jerusalén, donde se 
levantó un primer templo dedica- . 
do a ella. En el año 550, Justiniano 
mandó levantar otra Iglesia a la 
madre de María en Constantinopla, 
que imitaba la estructura <fe la de 
Jerusalén. A partir de esa época, 
en todo Oriente cristiano se le de
dicaron tres fiestas , el 25 de julio, 
el 9 de septiembre y el 9 de di
ciembre. En el siglo Vlll, los pa
pas orientales introdujeron en Oc
cid~nte el culto a Santa Ana y, en 
15~4, Gregorio XIIJ ordenó -por 
una breve temporada- que se cele
brase en toda la Cristiandad su 
fiesta, el 26 de julio. 

Según se refiere en el apócrifo 
mencionado, Ana, procedente de 
la tribu de Judá, llevaba 20 años de 
matrimonio estéril con Joaquín. 
Este hecho provocó que Joaquín · 
se retirara a las montañas más le-

. janas con su ganado. Estando se
parados se les apareció un ángel 
que les anunció el nacimiento ~e 
una hija a la que debían uariíar 
María, quien tenía que permane
cer en la casa paterna los tres pri
meros años hasta que terminara la 
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lactancia. DespiJéS, debería ser lle
vada al templo "en el que viviría 
consagrada al servicio de Dios has
ta que, sin previo ejemplo y libre 
de toda mancha, corrupción o · 
unión con hombre alguna, daría a 
luz, siendo virgen, al hijo, y siendo 
esclava, al Señor que con su gra
cia, su nombre y su obra es salva
d.or del mundo". 

La obra que nos ocupa, localiza
da en el Fondo Reservado de la Bi
blioteca Nacional, se inscribe en el 
tema particular de la educación de la 
virgen. A partir de la contrarreforma, 
no obstante el caráctér apócrifo de 
esta tradición, se representa la edu
cación de la virgen en sentido estric
to: María con su madre aprendiendo 
a leer. Cabe destacar que según·el 
apócrifo, María permaneció hasta los 
tres años con sus padres para después 
ingresar al templo, por lo que resulta 
.curioso el que aprendiera a leer a 
edad tan temprana. 

En el primer plano de la obra, 
Santa Ana con sus atributos distin
tivos -manto verde símbolo de la 
primavera, .del .eterno e inmortal 
volver a nacet, y vestido rojo, sím
bolo del amor- se encuentra senta
da en una silla, con el brazo iz
quierdo abraza a su hija mientras 
que con la mano derecha sostiene 
un papiro que la niña lee. 

María lleva el característico ves
tido blanco que simboliza la pure
za, mientras que el otro color dis
tintivo de la virgen, el azul, se en
cuentra en los puños de su vestido y 

· en una cinta que lleva en el pelo. Al 
fondo, San Joaquín sostiene un 
papiro en sus manos y alza· la vista 
mirando hacia el interior en donde 

se encuentran su esposa y su hija. 
José se encuentra en un patio exte
rior; detrás, en una construcción 

. anexa sobresale la torre <Je David, 
característica común en la icono
grafía mariana, y al fondo el cielo 
azul. Los tres personajes están 
coronados por una aureola. 

Destacan en esta obra el manejo 
de la luz, los detalles del piso, las 
paredes, el mobiliario, las figuras y 
los rostros de los personajes, todo 
dentro de la más fiel tradición aca
démica. 

A pesar de que el cuadro no 
ostenta firma visible de su autoría 
se ha atribuido al pintor José 
Salomé Pina. En 1862, Pina -como 
parte de sus compromisos de pen
sionados de la Academia- envió 
desde Europa dos obras para ser 
exhibidas en la Exposición Anual 
de la Institución, una titulada LA 
Piedad y ia otra La Educación de 
la Virgen, también conocida como 
Santa Ana y la Virgen. Las diver
sas reseñas de la época se ocupan 
de elogiar a la primera de estas 
obras seijalando su superioridad 
sobre la segunda, por lo que no es 
posible obtener una des.cripción 
que permitiera identificar la obra 
que hoy es patrimonio de la Uni
versidad. Sjn embargo, en una cró
nica posterior se señala que para la 
Exposición de Nueva Orleáns de· 
1884, la Academia mandó 52 obras 
de artistas mexicanos entre las que 
se incluía La Educación de la Vir
gen, de José Salomé Pina. ' 

Este hecho resulta relevante en 
tanto que revela que la obra perte
necía al acervo de Ía Academia, 
además de Marías en el Sepulcro, 



Rostro de S, Ar]a antes de la restauración. 

Rostro de S. Ana ya restaurado. 

de Petronilq .Monroy, y Sajo, de 
Tiburcio Sánchez, que también for
maron parte de dicha .exposición 
y, actualmente, se encuentran 
resguardadas en el Fondo Re
servado de la Biblioteca Nacio 
nal, recinto donde está Santa 
Ana y la Virgen . Estos datos per
miten inferir que se trata de la 
citada obra de José Salomé Pina 
y que las tres hayan tenido un 
recorrido similar qu~ las condujo 
a donde ahora se encuentran . 

.Restauración 

Este cuadro ya había sido res-

Santa Ana y la VTrgen. 

tallrado con anterioridad, sin em
bargo, la reintegración cromática 
estaba fuera de tono y el resanado 
mostraba irregularidades especial
mente en el vestido de Santa Ana, 
asimismo, deterioro"s eil su rostro 
y en la parte superior dei cua~o 
aebidq probablemente a "un mal 
manejo de la obra. En lo que res
pecta al barniz, utilizado en la res
tauración anterior, éste pre~enta
ba irregularidades siendo en algu
nas zonas mate y en otras brillan
te .. Por lo anterior, el tratamiento 
que se le dio en esta ocasión se 
limitó a la corrección del resanado 
y de la reintegración cromática en 
las zonas específicas, especialmen
te el rostro de Santa Ana, y la co
rrección del barniz general. Ade
más, el restaurador realizó laS recO
mendaciones dé mantenimiento 
correspondientes a fin de garantizar 

la mejor preservación de la pieza. 
En lo que respecta al marco, éste 

mostraba ·pérdida del · ornamento 
angular y de algunos fragmentos de 
oro a lo largo del cabezal y de uno de 
Jos largueros, por Jo que el trata
miento consistió en la reparación de 
estos daños además de la aplicación 
de una capa de baniiz para proteger 
toda la pieza de los efectos del me-

. dio ambiente. 
La restauración del cuadro, re

presentativo de la pintura académi
ca en México, fue posible gracias al 

• Fondo para el Fm:talecimiento y 
Preservación del Patrimonio, es4-
blecido por la Rectoría y el Patrona
to Universitario y, supervisada 'por 
la Dirección General del Patrimo
nio y su Departainento de Bienes 
Culturales quienes Jo dan a conocer 
a la comunidad universitaria y al 
público en general. • , 
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B AN C O D E DA TOS 

Director de Pintura en 
San Carlos 

}osé Salomé Pina ( 1830-

1909) in¡:resa a la Academia 
de San Carlos en 1 R44; ahí. 

fue discípulo de Mi¡:uel Mota 

y Pelegrín Cla vé; JO wios 

después viajo como 

pensionado de la Academia a 

París y Roi?W; a su re¡:re.w , 

en 1869, es nombrado 

director del ramo de Pintura 

de la Academia de San 

Carlos, puesto que 

t;lesempeña por nuís de 25 
años y donde tiene alumnos 

destacados como Félix 

Parra, Rodrigo Gutiérrez. 

José María Ibarrán, Die¡:o 

Rivera y Manuel Ocaranza. · 

Sobresalió como autor de 

pinturas de temas bíblicos y 

retratos. Entre sus obras 

destacan: San Carlos 

Borromeo, con la cual obtuvo 

la pensián en Romn, en 1854, 

Salida de Agar para el 

Desierto; Sansón y Dalila; 

Abraham e Isaac; La Piedad, 

Santa Brígida, Santa Catalina 

y El Procurador López ante el 

Papa Benedicto XIV. 
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En México ha cambiado la estructura de la protección con o sin presión extranjera, y al mismo tiempo el ~ector privado ha 

participado continuamente en las decisiones en la materia afirmó A Ido Flores, catedrático de la Universitkul de Clairmont, 
California, en la Casa UniversitariadelLibro 

La política comercial provoca la redistribución en 
los sectores productivos, no· entre clases sociales 

Exp-licar de manera sistemá
tica las variaciones en los niveles 
de protección comercial , en parti
cular, y de las decisiones de polí
tica económica de nuestro país, en 
general , más all á de simplifica
ciones periodísticas para el caso 
político o de criterios puramente 
técnicos para el económico, ha 
sido el interés del doctor Aldo 
Flores, catedrático en la Univer
sidad de Clairmont, California, y 
autor del libro Proteccionismo vs. 
intercambismo. 

En la conferencia Política In
terna y la Estructura de Protec
ción Comercial en México, orga-

nizada por la Facultad de Econo
mía en la Casa Universitaria del 
Libro, el doctor Flores explicó 
que ha tratado de entender el nível 
d.e protección, las reláciones éo
merciales con el resto del mllndo 
y la manera como se élige a cuáles 
industrias proteger en mayor me
dida, en particular durante el pro; 
ceso de reforma comercial de 1983 
a 1988, en el cual se racionalizó 
la proteéción como parte del pro
ceso de liberalización de la eco
nomía. 

Fue entonces cuando se refor
móla política comercial. Las cau
sas de haberlo hecho se explican 

Facultad de Economía 
División de Estudios Profesionales 

Inscripciones 2000-1 
Alumnos de Nuevo Ingreso y Alumnos de Reingreso 

A la comunidad de la Facultad de Economía se le informa 
que las inscripciones se efectuarán del 9 al 13 de agosJo 

· de 1999, de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, en el Conalep 
AZtahuacán, ubicado en Av. Plan de Ayala 395, Col. Sta. 
Ma. Aztahuacán, acceso 3. 

Lunes 9 
Martes 10 
Miércoles 11 
Jueves 12 
del9 al13 

Calendario 

Tercer y cuarto semestres 
Quinto y sexto semestres 
Séptimo y octavo semestres 
Noveno y décimo semestres 
Nuevo ingreso 

Mayores informes: http://www.contacto. unam.mxlfe 
e-mail:buzonfe@contacto. una m. mx 

correo de voz: 5622-8300, ext. 28037 
Fax 5635-;3790 

Tel. 5635-3789, 3791 y 3744; 5511-0951 y 0952. 
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por la pecesidad de un cambio, 
debido a que la política anterior, 
en la época de la sustitución de 
importaciones, ya no funcionaba 
y había generado una estructura 
de protección excesiva y perma
nente. 

Además se argumen~a la llega
da de los tecnócratas, o bien que 
desde afuera se impuso la reforma, 
en particular por parte del Banco 
Mundial. Sin embargo, estas res
puestas son tautológicas, conside
ró el doctor Flores. 

En México ha cambiado la 

estructura de la protección "con o 
sin presión extranjera, y al mis
mo tiempo el sector privado ha 
participado continuamente en las 
decisiones de la política comer
cial", señaló. ' 

Con base en el análisis econó
mico y político, estableció el su
puesto de que el gobierno tiene 
preferencias de política econó
mica; por ello, éste incorporó 
factores de demanda de políticas 

· públicas en sus decisiones. 
El doctor Flores explicó que 

la redistribución que provoca la 
política comercial es en Jos secto
res productivos y no entre clases 
sociales, o capital y trabajo. 

Asimismo el modelo por él 
propuesto muestra, entre otros 
aspectos, que la influencia políti
ca cuenta en la estructura arance
laria, es decir, ésta no responde 
únicamente a criterios técnicos ; 
que sectores menos competitivos 
cuentan con mayor protección, y 
que las grandes empresas ex
portadoras también son protegi
das. En su libro, e.I especialista 
incluye también estudios de caso 
que permiten entender la política 
comercial de México.• 

Dirección General de Estudios 
de Posgrado de la UNAM 

Para inscripciones y reinscripciones a los 
programas de posgrado, consulte la página; 

http.VIwww.posgrado~unam.mx 

' 



Julio Sote lo, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, dijo que 
1 

las interacciones del sistema nervioso d_el hombre -producto del proceso 
. evolutivo más complicado conocido hasta hoy- hace que la nuestra sea la 

única subespecié que se preocupa por conocer su hábitat, etmacro y 

microcosmos, y a él mismo. 

La inexistencia de dos cerebros humanos 
iguales, razón de la_ individualidad 

U LAuRA RoMERO 

n solo órgano, el cerebro, es 
lo que separa al homo sapiens de los 
demás miembros de la escala 
filogenética animal por distancias 
enormes, las cuales son, además, 
difíciles de comprender y estudiar. 
Pero no sólo eso; no existen dos 
cerebros humanos iguales, y ésa es 
la razón misma de la individualidad 
humana, de la personalidad. 

Así, el producto de la elabora
ción mental no solamente nos sepa
ra del resto de los homínidos, sino 
que marca la diferencia entre una 
persona y otra, afirmó el doctor Ju
lio Sotelo, director del Instituto Na
cional de Neurología y Neuro
cirugía. 

En el marco del ciclo de confe
rencias Métodos Experimentales, 
efectuado en el Centro de Investiga
ciones Interdisciplinarias en Cien
cias y Humanidades, el dqctor Sotelo 
se refirió a los Métodos Experimen
tales en Neuropsiquiatría y Psico
logía. Dijo que las interacciones del 
sistema nervioso del hombre -pro-

, dueto del proceso evolutivo más 
complicado conocido hasta hoy
hace que la nuestra sea la única 
subespecie que se preocupa por co
nocer su hábitat, el macro y 
microcosmos, y a él mismo. 

A partir del cerebro ht(mos "in
ventado" las ciencias y las huma
nidades. Pero para estudiarlo es 
necesario diferenciar las funcio
nes mentales superiores, exclusi
vamente humanas, del resto (es 
decir, las que compartimos con 
otros animales como son el con
trol cardiorrespiratorio, la vista, la 
coordinación motora o la audi
ción), así ~omo las áreas cerebra-

les en que unas y otras se producen. 
Por ejemplo, para estudiar los 

movimientos no requiere analizarse 
directamente al cerebro humano, ya 
que es posible hacerlo mediante el 
estudio del cerebro de muchos otros 
animales del cual se desprende un 
"conocimiento razonablemente pre
ciso que puede ser traducido a los 
humanos". · 

Sin embargo, ¿cómo estudiar el 
pensamiento humano?, ¿cómo es
tablecer métodos experimentales 
para estudiarlo?, ¿cómo analizar sus 
alteraciones o psicopatologfas? Esa 
es la gran dificultad, aseguró el doc-

. tor Sotelo. 
El riñón de cualquiera de nos

otros es idéntico a otro (siempre y 
cuando estemos sanos) y se rige por 
patrones predecibles; incluso es 
intercambiable (como sucede con 
los ojos,los pulmones o el corazón). 
En cambio, existen tantos cerebros 
diferentes como número de seres 
humanos hay sobre la· Tierra, es 
decir, siete mil millones. 

Esto últim.o hace difícil estable
cer reglas precisas para su estudio; 
pero sólo gracias a ella, a la comple-• 
jidad del sistema nervioso, "estaJ 
mos en una universidad, tenemos 
poesía, música, literatura, crimina
lidad, adicciones y modificaciones 
en el hábitat en el que nos desenv~l
vemos". 

Tres Igual a Uno 

Diversas escuelas de pensamien
to han establecido que el ser huma
. no es el producto termi.nal de tres 
universos independientes que ter
minan produciendo un todo: el am-

bient.e, la información g~nética y la 
susceptibilidad individual. 

Poseemos un sistema nervioso 
con las células más complejas que 
hay desde el punto de vista biológi
co, las cu~es traen consigo una car
ga de información genética mucho 
más compleja que la del resto de los 
seres vivos. 

Cada ser humano proviene de 
otros dos, cada uno de los cuales 
aporta 23 cromosomas. Pero, con
trariamente a lo que pudiera pare-

. cer, esos 46 cromosomas mezcla- . 
dos no son una simple suma, por
que "no somos mitád mamá y mi
tad papá. Podemos ser, por ejem-. 
plo, 70 por ciento papá y 30 mamá, 
o al revés, porque la dominancia 
de ciertos· g·enes y el interjuego 
entre las enzimas de recepción pro
ducen un ente único". A ello se 
suma que no es lo mismo nacer en 
México que en Europa, rico o po
bre, ser hijo de padres ilustrados o 
no ilustrados, ' divorciados o uni
dos, etcétera. ' 

También está la susceptibilidad 
individual, la cual se inicia desde la 
formación del sistema nervioso 
embriónico. Se desarrolla la noto
cortla y el cerebro; nuestros ocho 
mil millones de neuronas parten de 
un solo neuroblasto que. comienza a 
dividirse en la etapa embrionaria y 
trés años después de nacer se com
pleta la proliferación neural. 

Cada neurona se interconecta, 
en promedio, con otras 72; las posi
bilidades de conexiones diferentes 
son inmensas, por eso no hay un 
cerebro humano igual a otro y "no 
puede reglamentarse t;mto caos". 

En el mejor de los casos pueden 
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utilizarse variables de peso estadísti
co. Por ejemplo, podemos cQnside
rar que la violencia doméstica produ
ce graves efectos en un cerebro en 
desarrollo. 

¿Tratamiento de Enfermedades o 
Riesgos? 

El mejor modelo humano'experi
mental de laboratorio para estudiar 
factores mentales, conducta humana 
y elaboración mental son los geme
los homocigotos, es decir, indivi
duós que parten del mismo gameto y 
comparten el mismo componente 
genético. 

Su estudio ha permitido valorru¡ 
la influencia del ambiente y el peso 
del componente genético. También 
se ha mostrado que hay genes rela
cionados con la inteligencia. Psico
patologías como la depresión, la 
esquizofrenia, la manía o la impul
sividadestánrelacionándosecon cier
tos genes. 

Así, el conocimiento del proce
so mental avanza, pero ello implica 
un gran reto social. La gran nove
dad de la medicina se encuentra en 
los diagnósticos predictivos y en el 
tratamiento, ya no de enfermeda
des, sino del riesgo de padecerlas, 
el cual puede determinarse desde el 
nacimiento mediante estudios 
genéticos. 

La diferencia entre el cerebro de 
un humano y de un chimpancé es 
mucho más cualitativa que cuantita
'tiya. En la integraci6n -de todos los 
conocimientos al respecto tendrán 
que intervenir tanto los científicos 
como los humanistas, concluyó el 
doctor Sotelo.• 
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El número más reciente de esta revista, que coeditan las direcciones 

generales de Divulgación de la Ciencia y de Información, incluye 
artículos acerca de los virus de computadora, los amores de M afie Curie y 

- 1 

del últiriJO eclipse to,tal de Sol, adélnás de otras noticias de ciencia 

La vida en otros mundos. y la muerte e~ la Tierra, 
temas de la. edición de agosto de ¿cómo ves? 

S LUIS FELIPE BRICE 

i bien las exploraciones e In

vestigacioneS de nuestro Sistema 
Solar indican que hasta ahora sólo la 
Tierra presenta fonnll$ de vida, eso 
no significa que estemos solos en el 
Universo. De hecho, cada una de las 
estrellas que vemos en el firmamen
to es un Sol como el nuestro y 
alrededor de algunas de ellas se han 
detectado cuerpos con característi
cas similares a nuestro planeta. 

Lo anterior se desprende del 
artículo "En Busca de otros Mun
dos", del doctor Lui s Felipe 
Rodríguez, publicado en el número 
más reciente de la revista mensual 
¿cómo ves?, que coeditan las direc
ciones generales de Divulgación de 
la Ciencia y de Información de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Allí el jefe de la Ünidad Morelia 
del Instituto de Astronomía de la 
UNAM se refiere a los descubri
mientos de píanetas fuera de nuestro 
Sistema Solar, así como de las téc
nicas e instrumentos utilizados para 
realizar dichos hallazgos. Es el caso 
de un g,rupo de investigadores del 
mencionado instituto quienes, con 
la ayuda de un conjunto de 
radiotelescopios, descubrieron un 
sistema binario de estrellas jóvenes 
rodeadas de discos protoplanetarios. 

En opinión del doctor Rodríguez, 
_ investigaciones de esta índole per

mitirán establecer cuáles estrellas se 
acompañan de plimetas de tipo te
rrestre, y luego determinar si éstos 
presentan una atmósfera propicia 
para la vida. De esta manera algún 
día, quizá no lejano, llegaremos a 
saber si estamos o no solos en el 
Universo. 

La ciencia es tan vasta en cuanto a 
sus objetos de estudio que no sola-

mente se ocupa de la vida (en la Tierra 
y fuera de ella), sino también de la 
muerte. En ¿cómo ves? de agosto, 
Martha Duhne parte de la pregunta 
general ¿por qué existe la muerte? para 

-ofrecer las respuestas · dé la Ciencia a 
interrogantes específicas como ¿por 

. qué todos los organismos son morta
les?, ¿qué nos hace· diferentes, en tal 
sentido,alasbacterias?,¿sesuicidanlas' 
células?, ¿qué es la muerte programa
da?, entre otras cuestiones relacionadas 
con el fin de la vida. 

Una moderna pesadilla son, sin 
duda, los virus de computadora, pro
gramas que "parecen ten~r vida pro
pia, pueden autorreplicarse y son 
dañinos: indican a la máquiÍia que 
ejecute acciones que pueden borrar 
archivos ( ... )y pasarse a otras máqui
nas, propagándose como una infec
ción", según palabras del doctor Rafael 
Femández Aores, director de Cómpu
to para la Investigación de la Dirección 
General de Cómputo Académico de la 
UNAM . 

El especialista habla de las diferen
tes clases de virus: desde los parásitos 
y los polimórficos, hasta los denomina
dos caballos de Troya, bombas y gusa
nos, así como de su funcionamiento y 
la manera de evitarlos, poniendo énfa
sis en la prevención. 

Por su parte el doctor Horacio 
García, profesor de la Facultad de 
QuímicadelaUNAM,nospresentaun 
aspecto poco conocido de MarieCurie, 
ganadora de dos premios Nobel: sus 
relaciones amorosas, las cuales influ
yeron mucho en su qucllacercientífico. 

La páginas centrales de este núme
ro las ocupa una secuencia fotográfica 
de Arturo Orta que ilustra el texto de 
Rafael Barbabosa acen:a del último 
eclipse total de Sol de este milenio. 

La sección¿ Quién Es? leda voz en 

esta ocasión al doctor Germinal Cocho 
Gil, investigador del Instituto de Física 
de la UNAM; y en el artículo "Aquí 
Estamos", Ariadna Valdés, estudiante 
de bachillerato, opinaacen:adel abismo 
entre las ciencias yJas humanidades. 

Redondean el número los sugeren
tes textos de Sergio de Régules, "Ele
fantes y Filósofos", y de Martín Bonfil, 
"¡Sexo!"; las notas breves de la sección 
Ráfaga.r. y los entretenidos Retos; sin 
faltar las recomendaciones para apro
vechar el tiempo libre de¿ Qué Hacer? 
¿A dóruk Ir? y las sugerencias biblio
gráficas de ¿Qué Leer? 

Cabe destacar finalmente que. la 
revista¿ cómo ves?, con un tiraje de 12 
mil ejemplares y que se distribuye en 
puestos de periódicos y locales cerra
dos de todo el país, ha seguido publi
cándose oportunamente y ha Uegado 
con puntualidad a sus cerca de mil 
suscriptores, no obstante el coriflicto ' 
universitario. • 

Casa del lago 
Cursos y talleres 

T eafro, rrúsica, litelalura, danza, 
artes plásticas, foto\;¡rafía, cine. 
Inscripciones: hasta el 28 de 

agosto. 
lniciodeclases: 30deagosto. 

lnfoones:5553-6318y62. 

• 
Concurso Nacional 

Universitario de Cuento Juan 
JoséAffeola 

Convocan: Casa del Lago y 
Dirección General de 
Literatura, dirigido a 

estudiantes de licenciatura,
tema libre, extensión 

.máxima de 10 c.uartillas. 
Premio único $10,000.00 

y diploma. 
Fecha límite de inscripción: 
13 de agosto a las 15 horas. 

Informes: 5286-2605 y 
5211-1099 
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·· · conet · aife a· q 
-, con la ventaja de CONGELAR SU PRECIO 

--- ---------------------{ MULTIMEDI~S } ----~ ... ~¡;¡¡¡¡¡¡¡¡ ...... ~ 
Usta par, INTERNET 

-ID~~@)[)(]@-~ ®:3® @)-;.,;::. ~ 
• Velocidad ll3 6400 Mhz, • Me mor-ia Ram 32 Mb, • FAX MO DEM 56K Molo rola V.90, • Yt4eo AGP308Mb, • CD.ROM alta velocidad, • Tarjeta de Sonido "'30"', • Disco Duro3.2Gb';' 

• 2 BOON' ron amploficade< ~W, (elommada< { baPROMOCJOÑFSMMULTIMEDJA 2 pu}ertos Uruv..,.le. (S.nal Bus) 

CON IMPRESORA A COLOR 

• Pnxesador486/ tl>o686/ 166 Mhz. • Memoria Ram 16 o32 Mb,• Tarjeta de video512Kbo 1Mb PCI 
• Fuente de poder , • Gabinete, • Teclado, • Mouse, • Monitor monocromático VGA • Orive 3.5. 

OPCIONES PARA AUSTRALES: 

~~4-~~=-~9~855* 
\~~ ~_§./ 

Modelo 

~--* CONTIEN~ '?J®'?Jml @)00@~ ~, 1 4P ""\ 
• Procesador 686/333 Mhz. • Memoria Ram 32 Mb, ~ 
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