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Ciudad y Universidad, un 
binomio para el bien comUn 

La UNAM, factor 

cohesivo de la 

sociedad, deberd 

coadyuvar a la 

capacitaci6n 

i({ "'·ubernamental 

LJ 3 

E I martes 14 de febrero Ia 
Universidad, representada 

por su rectory un grupo de directo
res de escuelas y facultades, asf como 
de centros e institutos de los subsis
temas de Ia Investigaci6n Cientffica 
y de Humanidades, analiz6 con el 
gobierno del Distrito Federal, enca
bezado por su titular Oscar Espino
sa Villarreal, aspectos de una posi
ble interacci6n de ambas institucio
nes en beneficio de Ia capital. 

Academia y administraci6n pu
blica son dos herrarnientas de que Ia 
colectividad se ha autoprovisto para 

. Apoyo comunitario pidi6 el 
doctor Alejandro Cravioto 

El nuevo director 

de Medicina elogi6 

a sus antecesores y 

a sus contendientes 

Cravioto Quintana: 'Ia Facultad de 

ff 'edicina tendra eiJ)rograma de trabajo 

~ e le hagamos en conjunto'. LJ 13 

lnmunologia 

Sabre Ia pista de una 
vacuna contra Ia 
ponzofia de alacran 
LJ 7 

Investigaci6n 

Nuevas laboratories 
de Geoquimica isot6pica 
y de Qui mica analitica 
LJ 9 

planificar y realizar las estrategias 
del desarrollo, como qued6 clara
mente manifiesto en el discurso que 
los representantes de dichas institu
ciones expresaron durante el en
cuentro denominado La Universi
dad y su ciudad: Ia ciudad y su 
Universidad, efectuado en Ia Uni
dad de Seminarios Doctor Ignacio 
Chavez. 

Compatibles en tanto partes del 
mismo proyecto de naci6n, Ia Uni
versidad y Ia estructura guberna
mental pueden derivar de su 
retroalimentaci6n resultados utiles 

a Ia regeneraci6n dellastimado teji
do social de Ia gran urbe mexicana, 
coincidieron en apuntar los partici
pantes en el encuentro resefiado. 

Como en su mom en to record6 el 
coordinador de Humanidades, doc
tor Humberto Mufioi Garcfa, hace 
ya un cuarto de siglo que en esta 
casa. de estudios se desarrollo Ia 
primera investigaci6n sistematica 
sobre las causas y consecuencias de 
Ia migraci6n provinciana a! DF. 

Los grandes problemas del a ciu
dad son materia de estudio de los 
investigadores universitarios. 

En los Andes ecuatorianos, l.a 
bandera del montaiiismo 

Arriba de 5 mil 

metros, la expedici6n 

escal6 tres cumbres 

Raymundo Arciniega Dettmer, jefe 

de Andes 5000, en Ia cima del 

Tungurahua. Atras, el Chimborazo. 

LJ 16 

Convocatoria 

Becas y apoyos para 
personal academico de 
carrera en el extranjero 
LJ 12 

Arte 

1/degonda, o el rescate de 
Ia gran opera mexicana 
de finales del siglo XIX 
LJ 26 
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La UNAM y el gobierno del DF analizaron 
los problemas que_ afectan a Ia capital 

Directores de 17 centros, institutos y facultades de esta 
casa de estudios informaron de las investigaciones 
relacionadas con la ciudad que se realizan en espacios 
universitarios 

Elpasadomartes-14.02.95-di- Oscar Espinosa 
rectores de 17 facultades y escuelas, Villarreal y Jos' 

asf como de centros e institutes de Sarukhan presldieron Ia 
reuni6n La Universidad 

los subsistemas de Ia Investigaci6n y su ciudad: Ia ciudad y 
Cientffica y de Humanidades de Ia su universidad. los 
UNAM, presididos par el rector Jos6 acompal\an en Ia foto 
SarukMn, se reunieron con ellicen- Sergio Reyes lujlin, 

ciadoOscar Espinosa Villarreal,jefe Francisco Bames de 
Castro y Humberto 

del gobiemo del Distrito Federal, y Mulloz Garcia. 
con un grupo de colaboradores cer-
canos, para hablar de las investiga-
ciones que realiza nuestra casa de 
estudios sobre los problemas que 
afectan a Ia ciudad y a sus habitan-
tes. 

En Ia reuni6n, titulada La Uni-
versidad y su ciudad: laciudad y su 
universidad, se present6 un panora- se debe encontrar !a forma de vincu- car el nivel de contaminaci6n at-
rna resurnido de Ia estructura de Jar a Ia Asamblea Legislativa de mosf6rica en el valle de Mexico, 
conocirnientos y de Ia capacidad de Representantes, al Tribunal Supe- realizadas por el instituto de 
investigaci6n de nuestra casa de rior de J ustitica del Distrito Federal Geoff sica. 
estudios, pues no estuvieron pre- y a Ia Procuradurfa General de Jus- Ademas, el Centro de Ciencias 
sentes todas las ru-eas de Ia UNAM, ticia del DF, con Ia Universidad, en de Ia Atm6sfera se ha dado a Ia tarea 
lo que podrfa ser uti! para encontrar los temas que les corresponden. de realizar estudios de balance ener-
soluci6n a algunos de los problemas Gerard6 suru-ez Reynoso, COOT- getico en ru-eas urbanas del Distrito 
que afectan al Distrito Federal, aftr- dinador de Ia Investigaci6n Cientf- Federal y Guadalajara; Ia Facultad 
m6 el doctor Sarukhan. fica de Ia UNAM, asegur6 que Ia de Ingenierfa -en colaboraci6n con 

Espinosa Villarreal, jefe del dependencia a su cargo tiene una Sedesol- ha contribuido con el pro-
Departamento del Distrito Federal, larga tradici6n en investigaciones yecto de identificaci6n de fuentes 
habl6 a su vez de Ia importancia de sobre los problemas de Ia ciudad de fijas de contaminaci6n, a partir de 
contar con estudios de gran visi6n M6xico; ha trabajado en estudios imligenes de satelite. 
en temas fundamentales como el sobre medio ambiente, evaluaci6n Como es conocido, !a ciudad de 
transporte, desarrollo urbano, eco- y mitigaci6n de riesgos naturales, Mexico es una zona sfsmica, 
nom fa informal y contarninaci6n. infraestructura de Ia ciudad, manejo por lo que contribuir en Ia protec-

Agreg6 que se deberli estrechar de los recursos acufferos y difusi6n ci6n de sus habitantes es tam-
Ia vinculaci6n de Ia UNAM con el de Ia ciencia. bien prioritario; por ello, en lo que 
DDF, con elfin de impulsar progra- Durante Ia reuni6n, los directo- se refiere a evaluaci6n y tnitigaci6n 
mas de capacitaci6n y educaci6n res universitarios hablaron de las de riesgos naturales, asf como en 
para el personal del gobiemo de Ia investigaciones que se realizan en infraestructura de Ia ciudad, ellns-
ciudad de Mexico, paradivulgar los las dependencias bajo su cargo rei a- titulo de Geofisica participa en el 
servicios que ofrece Ia Universidad cjonadas con los problemas de Ia proyecto de Monitoreo y operaci6n 
a los habitantes del DF y para ciudad. En relaci6n al medio am- de Ia red sismol6gica del valle de 
replantear el significado del servi- biente destaca Ia participaci6n del Mexico y del volclin Popocat6petl. 
cio social en las instancias gubema- Instituto de Biologia en el Progra- En este mismorubro, el lnstituto 
mentales, con el fin de que tengan rna de Rescate Ecol6gico de de Ingenierfa realiza trabajos sobre 
un gran alcance. Xochimilco, y las mediciones 

El regente dijo tambien que espectrofotom6tricas para cuantifi- Pasa a Ia pagina 4 
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Un programs para una 
gran concentraci6n 
urbana 

Para el flsico Sergio Reyes 
Lujdn, Ia creac/On del 
Programa Universitario de 
£studios sabre Ia Ciudad 
(PUEC), elll de agosto de 
1994, obedeci6 -enJre otros 
factores- a qru Ia UNAM est4 

astntada en una 
concentraci6n urbana enorme 
y compleja, cuyos habitantes 
demandan w1a mayor 
cantidad y caUdad de 
servicios, as{ como 
parlicipaci6n real er1la lama 
de decisiones poUticas y 
adminislrativas del gobierno. 
El flsico Reyes Lujflf~ titular 
del PUEC, dijo que ese 
organa funciotw como ur1 
instrumento para acercar nuis 
a los investigadores de Ia 
UNAM, El Colegio de 
Mexico, Ia Universidad 
Aut6nomo Metropolitana y el 
Instituto Politecnico 
Nacional, aplicados al estudio 
de aspectos diversos del DF, 
que al ser del conocimiemo 
del gobierno federal ingresen 
a terrenos de factibilidad. 
Aspectos prioritarios dentro 
de esa tarea son los 
cotiCernientes al abasto de 
agua, Ia seguridad pUblica, Ia 
contaminaci6n atmosferica y 
Ia prevencion de desastres. 

16 de febrero de 1995. 0 3 
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La UNAM y el DDF ... 

Viene de Ia pagina 3 

Gerardo Suarez 
Reynoso, coordinador de 
Ia lnvestigaci6n 
Cien1ffica, dijo que ese 
subsistema ha trabajado 
en estudios sobre medio 
ambiente, evaluaci6n y 
mitigaci6n de riesgos 
naturales, infraestructura 
d~ Ia ciudad, manejo de 
los recursos acufferos y 
difusi6n de Ia ciencia. 

4 CJ 16 de febrero de1995. 

ingenierla sismica, seguridad estruc
tural, dinamica de construcciones, 
planificaci6n urbana, integraci6n te
rritorial, protecci6n civil y disefio 
de vias terrestres, tareas en las que 
tambien ha participado Ia Facultad 
de Arquitectura, que entre sus pro
gramas de investigaci6n aplicada 
tiene el de las Normas tecnicas com
plementarias de diseiio arquitect6-
nico al Reglamentode Construccio
nes del Distrito Federal. 

Asimismo, ha efectuado estu
dios en diversas zonas del area me
tropolitana para realizar propuestas · 
concretas de proyectos de arquitec
tura y urbanismo para algunas dele
gaciones del DDF. 

La Facultad de Ingenieria ha 
participado en las obras del Mexico 
modemo, como Ia construcci6n de 
grandes edificios, obras de drenaje 
profundo, plantas de tratami~nto de 
aguas residuales, planeaci6n urba
na y en Ia generaci6n y distribuci6n 
de energeticos, entre otros. 

Uno de los problemas de Ia ciu-

Gaceta UNAM 

dad de Mexico es el abasto de agua, 
mismo que se i.ncrement6 cuando Ia 
ciudad creci6 de manera anarquica 
a partir de Ia decada de los afios 50. 
Este aspecto tambien ha sido pre
ocupaci6n de Ia UNAM. 

El lnstituto de Geoffsica realiza 
una modelaci6n matematica de Ia re
carga de sistemas acufferos, con lo que 
se podra modelar el flujo de agua 
subterranea en el sistema, se obten
dran muestreos para estudios geo
qoirnicos e isot6picos y se evaluara 
el transporte superficial de agua . 

LaFacultaddeingenieriatrabaja 
en el tratamiento de aguas residuales, 
investigaci6n que tiene sus inicios en 
1993 y que se realiza con el apoyo 
del Instituto Mexicano de Tecnolo
gfadel Aguay Ia UNAM. Elproyec
to contempla Ia construcci6n de un 
reactor anaer6bico convencional que 
depure aguas residuales, tomando 
como referenda Ia caracterizaci6n 
de lodos primaries y secundarios 
presentes en Ia planta de tratamiento 
de Chapultepec. 

El titular de Ia Facultad de Inge-
nieria, Jose Manuel Covarrubias, 
propuso realizar a futuro un estudio 
para evitar el desperdicio de agua, 
mediante Ia evaluaci6n de fugas en 
cistemas, tinacos, etcetera, y el de- A '\ 
sarrollo de un sistema de llenado y WJ 
evacuaci6n de sanitarios. 

Xavier Cortes Rocha, director 
de la Facultad de Arquitectura, men
cion6 algunos proyectos que pue
den concertarse con el Departamen
to del Distrito Federal, y que estan 
relacionados con el empleo y el 
desarrollo urbano como el diseiio 
de mobiliario para paradero de mi-~ 
crobuses, sefializaci6n vial, sema- 9 1 
foros y diseiio urbano ambiental. 

Enrique Pifia Garza, secretario 
general de Ia Facultad de Medicina, 
y Susana Salas Segura, directora de 
Ia Escuela Nacional de Enfermeria 
y Obstetricia, propusieron una ma
yor participaci6n de los estudiantes 
universitarios en los servicios de 
salud del gobierno capitalino. 

El representante de Medicina 
habl6 ademas de Ia posible instala
ci6n de un laboratorio de referenda 
en toxicologfa ambiental. Los datos 
obtenidos ahf.servirfan paracalibrar 
o comparar aparatos o metodologfas 
especfficas en la determinaci6n de 
contaminantes ambientales. Tam
bien propuso Ia instalaci6n de un 
centro de consulta en toxicologfa 
que, vfa telef6nica, informe de los 
primeros auxilios y el manejo de un 
individuo intoxicado. 

I a vier Portilla Robertson, direc
tor de Ia Facultad de Odontologfa, 
propuso que la industria manufac
turera de productos dentales apro
veche el potencial de Ia FO para 
aumentar su producci6n y generar 
empleos para los habitantes de Ia 
ciudad de Mexico. • 
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La ciudad de Mexico, fuente inagotable 
de analisis de lo humano y lo social 

. Hace 25 afios se realiz6 el primer estudio sabre causas y 

consecuencias de la migraci6n interna a la capital, 
explic6 Humberto Munoz Garda 

La capital del pafs ba sido fuen
te generosa de temas dig nos de an~
lisis por parte de los cientificos hu
manistas y sociales, declar6 el doc
tor Humberto Munoz Garda, coor
dinador de Humanidades, durante 
Ia reuni6n La Universidad y su ciu
dad: Ia ciudad y su universidad, a Ia 
que asistieron directores de los 
subsistemas de Ia Investigaci6n 
Cientifica y deHumanidades, y fun
cionarios del Departamento del Dis
trito Federal. 

Por ejemplo, puntualiz6 Munoz 
Garda, bace 25 ai'ios se realiz6 el 
primer estudio sistem~tico sobre las 
causas y consecuencias de lamigra
ci6n interna bacia Ia metr6poli. 

Ricardo Pozas Horcasitas, di
rector del Instituto de Investigacio
nes Soci<des, indic6 que Ia depen
dencia bajo su cargo tiene.una am
plia trayectoria en cuanto a estudios 
sobre laciudad de Mexico. En 1958, 
Ia Revista Mexicana de Sociologia 
abord6 el tema de La ciudad, sus 
Meas representativas y un programa 
de bienestar social urbano. 

En colaboraci6n con Ia secreta
ria tecnica de Ia Presidencia de Ia 
Republica, agreg6, en 1994 se efec
tu6 "Ia m~s amplia encuesta realiza
da basta ahora en Mexico sobre Los 
mexicanos de los noventa: actitudes 
y val ores, que incluye a los principa
les actores sooiales del Mea metro
politan a de Ia ciudad de Mexico''. 

Alicia Gir6n Gonz~lez, directo
rs del Instituto de Investigaciones 
Econ6micas, coment6 que en los 
aiios 70 se cre6 en elllEc un Mea de 
investigaci6n sobre los procesos re
gionales y urbanos, a cargo del doc
tor Angel Bassols Batalla. A partir 
de 1980, los problemas urbanos ad
quirieron mayor relevancia en el 
quehacer de investigaci6n, con Ia 

creaci6n del Mea de estudios urba
nos, quecobrarfaauge con los sismos 
de 1985. 

Los proyectos de investigaci6n so
bre Ia ciudad y el seminario anual de 
Economia urbana sonIa respuesta aca
demica del IIEc a los (roblemas urba
nos del pafs. En ellos se analizan diver
sos aspectos de Ia ciudad, como son 
los problemas financieros, los proce
sos de metropolizaci6n, las tendencias 
y perspectivas del problema 
babitacional,los sistemas de transpor
te, Ia planeaci6n urbana de Ia metr6po
li, el medio ambiente y el crecirniento 
urbano, Ia migraci6n interurbana y los 
problemas de abasto. 

El Institute de Investigaciones 
Antropol6gicas, seiial6 su director 
Luis Alberto Vargas, cuenta con 
dos programas relacionados con los 
fen6menos urbanos: los seminaries 
permanentes de Estudios de Genero 

y el de Antropologfa Urbana. 
En el primero se estudian los 

procesos hist6ricos y Ia forma en 
que actualmente ocurren los fen6-
menos relacionados con los generos 
en nuestra sociedad; el segundo tie
ne como objetivo Ia elaboraci6n de 
textos que den a conocer los resulta
dos de sus investigaciones sobre un 
sector del DF. 

Uno de los trabajos m~ recien
tes del IIA, explic6, ba sido Ia cola
boraci6n con las autoridades judi
dales para elaborar un program a de 
computaci6n que permita recons
truir las facciones de las personas en 
video, mediante Ia descripci6n ver
bal. Se han registrado las fotogra
ffas de miles de mexicanos, creado 
sus im~genes digitalizadas y ais
lado los rasgos, para recombinarlos 

Pasa a Ia pagina 6 

GocctaUNAM 

BANCO DE DATOS 

Directoras de 17 

centros, inst~utos y 
facultades de Ia 
UNAM se reunieron 
el martes 14 con 
representantes del 
gobiemo capitalino 
para hablar de los 

estudios que 
realizan 

investigadores 

universitarios para 
encontrar soluci6o 

a los problemas de 
laciudad. 

16 de febrero de 1995.0 S 
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Consejo del Sistema Bibliotecario 

EIS de noviembre y el2 de diciembre de 
1994 se reuni6 el Consejo del Sister:na 
Bibliotecario de Ia Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico. Las sesiones es
tuvieron presididas por el rector, doctor 
Jose SarukMn, yen elias se abordaron 
los siguientes temas: Seguimiento de 
acuerdos de Ia cuarta reuni6n ordinaria; 
lnforme sobre el estado que guarda el 
sistema de suscripciones de revistas 
tecnicas y cientfficas; lnforme del pro
grama de bibliotecas 1993-94; Diagn6s
tico de necesidades que presenta el 
sistema bibliotecario; Modificaci6n del 
sistema de adquisici6n de material ex
tranjero y nuevos equipos y programas 
de c6mputo de Ia Direcci6n General de 
Bibliotecas. 

Cumpliendo con el acuerdo VII del31 
de enero de 1992 se publican los acuer
dos a los que lleg6 el Consejo. 

Sesi6n del8 de noviembre de 1994 

ACUERDOS 

1. Que para facilitar Ia identificaci6n y 
seguimiento de los acuerdos tornados 
durante las sesiones del Consejo del 
Sistema Bibliotecario, se debera incluir el 

numero y fecha de cada uno de ellos, 
cuando estos son publicados, discutidos 
y aprobados. 

2. Que el Centro de lnformaci6n Cien· 
tffica y Humanfstica estudie e informe al 
Consejo, en su pr6xima sesi6n, si Ia ad
quisici6n de multiples copias de base de 
datos en disco compacto es justificada, y 
sino, analizar Ia posibilidad de proporcio
nar el servicio de consulta mediante Red 
UNAM en un sistema central. 

3. Que el Centro de lnformaci6n Cien
tffica y Humanfstica proponga normas e 
indicadores sobre el uso de las revistas y 
polfticas para Ia adquisici6n de material 
hemerografico. 

4. Que el Centro de lnformaci6n Cien· 
tffica y Hum~nfstica elabore un fndice so
bre el incremento de precios de las revis· 

· tas con el objeto de correlacionarlo con el 
presupuesto y evitar un sobregiro por Ia 
inflaci6n y Ia paridad cambiaria. 

5. Que el Centro de lnformaci6n Cien
tffica y Humanfstica elabore un program a 
para Ia descentralizaci6n de las compras 
de revistas tecnicas y cientfficas. 

6. Que Ia Direcci6n General de Biblio
tecas realice un estudio para determiner 
el impacto de Ia campafia de cuidado y 
respeto al libro. 

Sesi6n del 2 de diciembre de 1994 

ACUERDOS 

1. Determinar cuales sor las principales 
aociones que perm~an optimar los servicios 
bibliotecarios, teniendo en cuenta una rela
ci6n costo-beneficio y costo-eficiencia den
tro del sistema bibliotecario. 

2. En relaci6n con Ia adquisici6n de 
material extranjero, las bibliotecas debe
ran realizar Ia compra de sus documen
tos en forma sistematica, desde el primer 
mes del afio hasta el ultimo, y no efectuarla 
durante los ultimos meses del mismo, con 
el objeto de evitar las compras masivas. 

3. La Direcci6n General de Bibliote· 
cas enviara mensualmente a cada biblio· 
teca un informe sobre el estado que guar
dan sus adquisiciones (partida 521 ). 

4. Que Ia Direcci6n General de Biblio· 
tecas informe en Ia pr6xima reuni6n so
bre el avance de Ia integracion de los 
equipos y programas de c6mputo al siste
ma bibliotecario, que conoci6 el Consejo. 

5. En Ia proxima reunion, abordar el tema 
sobre Ia donaci6n de colecciones, en gene
ral y particulares, con Ia finalidad de estable
cer polfticas que coadyuven a resolver pro
blemas jurfdicos y financieros. 

La ciudad de Mexico ... de acuerdo con las descripciones. dica, Ia procuraci6n de justicia, en mite realizar actividades de docencia, 
El Institute de Investigaciones estudios sobre Ia ineficacia de Ia investigaci6n y extensi6n. 

Viene de Ia pagina 5 Juridicas no ha pennanecido ajeno a Ley Federal sobre Monumentos y AI termino de Ia pnictica, los 
Ia colaboraci6n con el DDF, explic6 Zonas Arquebl6gicas, Artlsticas e alumnos proporcionan encuestas 
su titular Jose Luis Soberanes: se Hist6ricas, asf como en un amilisis sociales, diagn6sticos por area geo-
han flrmado convenios de colabora- del cambio estructural para el aho- grafica, proyectos de planeaci6n 
ci6n con Ia Coordinaci6n General rro energetico. social, estudios para apoyar modifi-
Juridica, con el fin de hacer un ana- El Institute de Investigaciones caciones legislativas, desarrollo de 
!isis, diagn6stico y propuestas para Hist6ricas, bajo Ia direcci6n de programas y proyectos sociales pro-
mejorar el marco legal del DDF, y Gisela von Wobeser, desarrollades- ductivos, desarrollo de Ia comuni-
con Ia Direcci6n General de Re- de 1991 el proyecto Archive de dad y evaluaci6n de proyectos. 
clusorios para desarrollar activida- Notarfas, amparado en un convenio Finalmente Ia difusi6n de Ia cui-
des academicas en materia de cien- finnado con el DDF, cuyo objetivo tura, una de las tres funciones 
cias jurfdico penales y penitenciales. es contribuir a rescatar y salvaguar- sustantivas de esta cas a de estudios, 

Se encuentra en gesti6n un con- dar parte de Ia informaci6n docu- se realiza de manera amplia y cons-
venio con Ia Coordinaci6n General mental mas antigua que conserva el tante, dijo el maestro Gonzalo 
para Ia Prevenci6n y Control de Ia Archivo General de Notarfas de Ia Celorio, coordinador de Difusi6n 
Contaminaci6n del DDF, a fin de Ciudad de Mexico. Cultural, no s61oen el Centro Cultu-
realizar un proyecto de ley ambi~n- Nelia E. Tello Pe6n, directora de Ia raJ Universitario sino tambien en 
tal para el Distrito Federal. Escuela Nacional de Trabajo Social, recintos como La Casa del Lago, el 

Asimismo ha participado en lo inform6 que Ia ENEO cuenta con un Museo Universitario del Chopo, el 
referente a las facultades legislati- programa de practicas en colonias Teatro Santa Catarina, Ia Galerfa 
vas de laAsamblea de Representan- populares y marginadas del Distrito Aristos y en el Colegio de San 
tesdel OF, Ia ReforrnaPolfticaJurf- Federal. El modelo que se utiliza per- Ildefonso.• 

6 016 de febrero de 1995. GacetaUNAM 

t) 



I 

Alacranismo, problema de salud en 
Mexico, afirma Lourival Possani 

El cie~tifico desarrolla una vacuna en el /nstituto de 
Biotecnolog(a para prevenir una patolog(a que ya forma 
parte de las culturas ancestrales en el agro mexicano y 
corresponde al subdesarrollo 

C 
CARMEN DE LA VEGA 

uernavaca, Morelos. Se esti
ma que en Ia Republica Mexica
na 250 mil personas a! aiio son 
picadas por alacranes, de las cuales 
unas 300 mueren como consecuen
cia del envenenamiento inoculado 
por este animal. Se trata de un pro
blema de salud publica, respec
to del cual todavfa hay mucho por 
hacer en terminos de investiga
ci6n basica para caracterizar 
las toxinas y determinar las propie
dades antigenicas especfficas, que 
permitirfan el desarrollo de una va
cuna, seiial6 Lourival Possani en su 
laboratorio del Institute de Biotec
nologfa. 

El actual es el primer afio en que 
se tiene un registro oficial disponi
ble de Le6n, Guanajuato; Cuer
navaca, Morelos, y Tepic, Nayarit, 
que abarca de 1981 a 1993 y mas de 
350 mil casos, dijo nuestro entrevis
tado. En once estados de Ia Republi
ca existen alacranes peligrosos para 
los humanos, entre ellos el Cen
truroides limpidus limpidus, de 
More los y Guerrero; el Centruroides 
suffusus suffusus, de Durango y 
Zacatecas, y el Centruroides noxius, 
nativos de Nayarit y el sureste de 
Sinaloa. 

"En nuestro laboratorio hemos 
podido obtener el veneno de las 
especies de alacranes peligrosos de 
Mexico y empezamos Ia tarea del 
aislami.ento y de Ia caracterizaci6n 
qufmica y funcional de los peptidos 
t6xicos", especifica Lourival 
Possani, Premio Universidad Na
cional 1993, en el documento Vacu
nas, ciencia y salud, publicado por 
Ia Secretarfa de Salud, y realizado 
por el y su equipo de colabora
dores : Emma S. A. Calder6n, 
Timoteo P. Olarnendi, Manuel De-' 
hesa Davila y Georgina B. Gurrola. 

En su laboratorio trabajan 20 
investigadores, todos posgraduados; 
se trata de un equipo con alto ni vel 
academico abocado a Ia busqueda 
de Ia vacuna que prevenga los efec
tos del veneno de los alacranes. Exis
te ya una versi6n experimental para 
animales, pero todavfa no hay una 
disponible para los seres humanos. 

Lourival Possani explica que el 
primer trabaj(), realizado en colabo
raci6n con personal del Instituto 
Nacional de Higiene, fue una vacu
na experimental animal, preparada 
con un extracto soluble de glandu
las maceradas de alacranes (1981). 
No obstante, surgieron dos proble
mas importantes: se demostr6 que 
el extracto de glandulas venenosas 
contiene una gran cantidad de pro
tefnas y otros componentes que dis
traen Ia respuesta inmune y se en
contr6 que para producir una vacuna 
eficienteserequerirfangrandescanti
dades de tel son de alacranes -antfgeno 
para preparar los sueros equinos 
antialacranicos-, los cuales son casi 
imposibles de adquirir. Seglln un 
calculo, se deberfan producir 13 
millones de dosis de vacuna para 
proteger a toda Ia poblaci6n en ries
go (niiios menores de 10 aiios, de 
los once estados de Ia Republica 
mas afectados por el alacranismo). 

Otro problema serfa verificar si 
el veneno puro, extrafdo por 
estimulaci6n electrica de los 
tel son de ejemplares vivos, pudiera 
ser un mejor inmun6geno para Ia 
obtenci6n de Ia vacuna. "EI uso de 
fracciones puras o de toxinas alta
mentehomogeneas,probablemente 
sentarfa las bases para el diseiio de 
una vacuna sintetica, que se podrfa 
obtener en gran des cantidades y con 
mejor control de calidad", dice en 
su reporte. 

Se aislaron mas de 40 hasta su 
homogeneidad, y para Ia mayorfa 
determinamos su estructura prima
ria. Tambien se estudi6 su efecto 
molecular de acci6n como 
bloqueadores de canales i6nicos de 
tejidos excitables. 

i,Por que mata el veneno? Par
que contiene protein as de bajo peso 
molecular que reconocen a protef
nas de membrana (de tejido nervio
so y muscular, y de glandulas de 
secreci6n) y actuan en los canales 
i6nicos bloqueando las funciones 
del coraz6n o de las vfas respirato
rias, por ejemplo. 

La vacuna contra el veneno de 
alacran esta en proceso y noes facil 
elaborarla porque las toxinas (fami
lias de peptidos t6xicos) bloquean 
los canales del sodio o del potasio y · 
el calcio. La toxina mas importante 
es Ia que bloquea los canales del 
sodio. Es Ia de mayor potencia en el 
veneno. 

Otra familia de peptidos t6xicos 
para humanos es Ia constituida por 
los polipeptidos cortos, con 39 resi
duos de aminoacidos. Esta bloquea 
los canales del potasio. 

Las investigaciones se orientan 
tambien hacia Ia clonaci6n de los 
genes que codifican para las toxi
nas; las tecnicas de Ia ingenierfa 
genetica ayudaran a confmnar los 
datos alcanzados porIa sfntesis quf
mica ae los peptidos. "Quiza los 
antfgenos generados por DNA 
recombinante sean mejores 
inmun6genos para Ia protecci6n en 
humanos". 

Entre tanto, seguira siendo Ia 
aplicaci6n del suero antialacranico 
Ia terapia mas conveniente para los 
cuadros clinicos severos de envene
namiento por picadura de alguno de 
los miembros de esta peligrosa fa
milia: Ia Cemruroides. • 
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Acuciosa investigacion 
para encontrar vacuna 
antiaJacran 

wurival Possani, mexicano 
por naturaliwciofl, ingres6 a 
Ia UNAM en 1974, despues de 
haber cursado una 
licenciatura en Ia Universida.d 
Federal del Rfo Grande del 

Sur (Brasil), un posgrado en 
Bioflsica Molecular en Ia 
Universidad de Par£s y un 
entrenamiento posdoctoral en 
Bioqu£mica, en La 
Universidad Rockefeller, de 
Nueva York. 
A un afio de haber ingresa.do 
.al departamento de Biologfa 
Experime11tal dellrutituto de 
Biologfa, como profesor 
visitante, presentO su examen 
de oposicion para ocupar WUl 

plaza de investiga.dor titular A 
y desde 1980 es investiga.dor 
titular C de tiempo completo 
de/a UNAM. 
En 1976 se transjiril} a/ 
lrutituto de Bioteowlogia, en 
donde se desempe1ia como 
jefe del departamefllo de 
Bioqufmica e imparte clases 

en Ia maestria y en e/ 
doctorado en lnvestigaci6n 
Biomidica Btisica y en 
Biotecnolog(a, del Colegio de 
Ciencias y HutMnidades. 
La obra mas relevatlte y 
original realizada por el 
doctor Possa1zi y su grupo se 
refiere al estudio de /a 
estructura y jut1ci6n de 
peptidos y protefnas. 

especial mente lo relacirmado 
co11 toxinas del ve1ze1w de 
alacranes mexicanos. En esta 
area ma11tiene u1za estreclza 

colaboraci611 con 
invesrigadores de Est ados 
Unidos, 1talia y Brasil. 
Pertenece a u11a docena de 
asociaciones academicas, 

mtre las que desracanla 
Academia de Ia lnvestigaci6n 
Cie111fjica, /a Academia de 
Cierzcias del Estado de 
Morelos y Ia American 
Chemical Society de EU. 
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Geoquimica isotopi~a y Quimica analitica, 
logro de Ia cooperaci6n interinstitucional 

En los laboratorios destaca La union de esfuerzos 

academicos y de capital entre los institutos de Geoj{sica 

y Geologfa; y de Fisiologfa Celular, Quimica y Bwtecnologfa 

GUSTAVO AYIU.A VIEYRA 

La colaboraci6n en tenninos 
academicos y de capital de las di
versas instancias universitarias con
currentes en el proyecto, fue pri~ 

mordial en Ia viabilidad de los nue
vas laboratories de Geoqulmica 
isot6pica y de Qufmica analftica, 
inaugurados el 9 de febrero por el 
rector Jose SarukMn, coment6 en 
esa oportunidad el doctor Gerardo 
Su!U'ez Reynoso, coordinador de Ia 
Investigaci6n Cientffica. 

El primero de los laboratories 
mencionados pertenece a los insti
tutes de Geoffsica y Geologia, en 
cuyos terrenos esta ubicado. El de 
Qufrnica analftica, unico en su ge
nero en America Latina, es resulta
do de Ia labor con junta de los insti
tutes de Fisiologfa Celular, Biotec
nologfa y Qufmica, sede este ulti
mo, de las instalaciones correspon
dientes. 

Su!U'ez Reynoso puntualiz6 que 
lo significative de los espacios inau
gurados noes s61o el hecho de que se 

haya logrado conjuntar Ia ins
trumentacf6n mas moderna, que 
permite abordar temas que no se 
estaban cubriendo con Ia amplitud 
adecuada, como Ia geoqufmica 
isot6pica, Ia biologfa estructural y 
Ia qufmica analftica, sino que "se 
pudo romper con las barreras ad
ministrativas que nos imponen 
nuestras estructuras administrati
vas y nuestra divisi6n insti
tucional". 

Habl6 de Ia importancia de que los 
mencionados institutos hayan unido 
sus esfuerzos para instalar en con junto 
laboratories que pennitan ser mas 
ambiciOSOS, y contar COD mas temas de 
aruilisis de los que se podrfan abordar 
en fonna individual. 

"Este tipo de sinergias son parti
cularmente importantes en estos 
mementos de dificultades econ6-
micas en los que tenemos que 
maximizar nuestros esfuerzos. Es 
indudableque si queremos que cada 
institute, facultad o centro cuente 

El equipo del 
laboratorio de 
Quimica enalrtica, 
unico en su 
genero en 
America Latina, 
permite estudiar 
el proceso de 
respiraci6n de los 
mamfferosy 
aspectos de Ia 
fotosintesis. 

con sus propios laboratories, y du
pliquemos, como hemos hecho en 
muchos otros casos, las instalacio
nes que ya tenemos, estaremos co
metiendo un error", agreg6 Su!U'ez 
Reynoso. 

Poco despues de Ia inaugura
ci6n, los institutes de Geologfa y 
Geoffsica establecieron un conve
nio para el uso comun del Laborato
rio Universitario de Geoqufmica 
Isot6pica(LUGIS). T~bien el Ins
titute (IQ) y Ia Facultad de Qufmica 
(FQ) establecieron un acuerdo para 
Ia participaci6n con junta en Ia ope
aci6n de un program a de posgrado 

en Qufmica Organica, asf como en 
Ia difusi6n de Ia qufmica, que tienen 
como objetivos impulsar un incre
mento en Ia matrfculade Ia licencia
tura y el posgrado. 

AI respecto, el rector Jose 
Sarukhan dijo que con los nuevos 
laboratories y con Ia impartici6n 

Pasa a Ia pagina 1 0 
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Inauguraci6n de espacios 

de uso oomfut para 
GeofNca y Geologia 

Los Jaboratorios que 
compartirlin los institutos de 
Geoflsica y Geologia son los 
de quimica ultrapura para 
wullisis Rb-Sr y Sm-Nd, d~ 
espectrometr{a de masas, de 
fluorescencia de rayos X y los 
talleres de molienda y 
separaci6n mineral para fines 
de ana/isis isolopicos, todos 
e/Jos localizados en Geologfa. 
En ellmtitulo de Geojisica 
estOn los laboratorios d~ 
&pectrometria de masas y 
limpio para ana/isis de U-Pb .. 
ws equipos de uso comun 
adscritos al Lahoratorio 
Universitario de Geoqufmica 
lsot6pica sot1los 
espectrometros de masas de 
ionizaci6n termica NBS y de 
jluorescencia de rayos X de 
fin de velltww y adquisici611 
auwmatica. 

Por primera vez en el pals 
se investigari el diseiio 

racional de drogas 

Ellaboratorio de qufmica 

analftica, instalaci6tl multi e 
interdisciplinaria 
correspondiente, auspiciada 
por los institutos de 
Fisiologia Celular, 
Biotecnologia y Quimica, 
harli posible por primera vez 
e11 el pais el disetio raciona/ 
de drogas, y el estudio de Ia 
relaci6n estructura-dinamica
funci6n de las protefnas. 
Con sede en Ia Facultad de 
Qufmica, el nuevo /aboratorio 
es poseedor de u11 aparato de 
resonancia magnetica nuclear 
de 2()() megahertzios y otro de 
500; uno de rtsonw1cia del 
spin del electr6rJ; y un , 
difracU)metro de rayos X d~ 
alta resoluci6n. 

16 de febrero de 1995. 0 9 
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Destacado exponente 
del urbanismo en 
Mexico 

Miguel tk Ia Torre CarbO 
ingres6 a Ia Escuela Naciona/ 
de Arquitectura (ENA) en 
1948, generaci6n de Ia que 
fue el mejor estudiante. 
Recibi6 mencicn honorlfica 
en su examen pro[esional, por 
Ia tesis Habitaci6n colectiva en 
Ia ciudad de Mexico, donde ya 
reflejaba algunos de sus 
inquietudes que a lo largo de 
su ca"era profesionallo 
caracteriZJZrlan como uno tk 
los pioneros y mas 
importantes exponentes tkl 
urbanismo en Mexico. 
Particip6 en proyectos tan 
innovadores y de capital 
importancia como el de Ia 
construcci6n de Ciutkld 
Universitaria, el conjunto 
urbana Nonoalco-Tlatelolco, 
a el de Ciutkld Satelite. 
Inici6 su largo y prol[jica 
labor academica en Ia UNAM 
siendo aun e~tudiante, hace 
casi 45 aiios, en Ia antigua 
Academia de San Carlos. 
Dirigi6 296 tesis de 
licenciatura, y casi Ia mitad 

de las profesores que hoy 
imparten geometria 
descriptiva en Ia FAy en las 
ENEP Aragon y Acatlt:ln 
fueronformados por el. 

Geoqufmica isot6pica .. . 

Viene de Ia pagina 9 
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El auditorio dos de Acatlan recibi6 el 
nombre de Miguel de Ia Torre Carbo 

Fue el primer catedratico universitario designado profe
sor emerito de las unidades multidisciplinarias. Muri6 
hace un mes 

En homenaje a Ia memoria de 
Miguel de Ia Torre Carb6, quien 
el pasado 12 de agosto fue design a
do el primer profesor emerito de 
las unidades multidisciplinarias, Ia 
Escuela Nacional de Estudios Pro
fesionales (ENEP) Acatllin bau
tiz6 al auditorio dos de dicho 
plantel con el nombre de este arqui
tecto, pionero del urbanismo en 
Mexico. 

El lunes 13 el director de Ia 
Facultad de Arquitectura (FA), 
Xavier Cortes Rocha, seiial6 que 
don Miguel, "era un paradigma de 
lo que creiamos que deberia ser un 
profesor de arquitectura: una perso
na que ejerce su profesi6n con gran 
calidad y responsabilidad, y que 
transmite a los alumnos experien
cias frescas de todos los dias en su 
ejercicio profesional. 

"Evidentemente Ia enseiianzade 
Ia arquitectura requiere profesores 
que se dediquen a ella de tiempo 
completo, pero requiere tambien, 
de manera importante, de quienes 
estlin en el ejercicio diario y reali-

del posgrado tratamos de aprove
char mejor nuestros recursos ffsicos 
y el equipo; pero, fundamentalmen
te,los recursos humanos, ya que son 
lo mAs valioso que tenemos. 

Aprovechar esos recursos para 
inducir un mayor grado de investi
gaci6n interdisciplinaria, pero tarn

bien para fomentar la formaci6n de 
un mayor y mejor numero de inves
tigadores en los posgrados, particu
larmente en el doctorado; que se 
forrnen con tutores y directores de 
investigaci6n, compartidos entre 
diferentes dependencias de nuestra 
U niversidad; y que por Io tanto pue-

GacetaUNAM 

zan una prlictica profesional de 
alta calidad", dijo. 

Miguel de Ia Torre siempre ha
bfa estado presente y comprometi
do con los cam bios en Ia profesi6n y 
en Ia Universidad. El form6 parte de 
esa generaci6n que estuvo al frente 
de las transforrnaciones de lo que 
debfa ser Ia vivienda en nuestro 
pais. Este equipo se forrn6 en Ia 
oficina de Mario Pani, yen el parti
ciparon, entre otros, Domingo 
Garda Ramos, Jaime Mondrag6n y 
VfctorVila. 

Posteriorrnente, Miguel de la 
Torre realiz6 otro gran c~bio: el 
de Ia enseiianza de Ia geometrfa 
descriptiva: supo entender culil era 
Ia dosis y c6mo se le debfa enseiiar 
Ia georuetria descriptiva a un arqui
tecto. Fue, tambien, quien dio el 
salto para pasar de los grandes trata
dos a un texto que pudiera ayudar a 
los alumnos de esta facultad, con
cluy6 Cortes Rocha. 

El director de Ia ENEP Acatllin, 
V fetor Palencia G6mez, record6 que 
hace casi 20 afios Miguel de Ia Torre 

dan afiadir asu forrnaci6n Ia riqueza 
de Ia diversidad que existe y Ia cali
dad acad,emica de Ia UNAM, decla
r6 el Rector. 

"Quisiera que estos laborato
ries tengan en el pais -guardadas 
las proporciones- la repercusi6n 
que han tenido los laboratories na
cionales de Estados Unidos en Ia 
forrnaci6n de gente, en su capaci
dad de investigaci6n, y en Ia posi
bilidad de abordar problemas de 
gran magnitud." 

Francisco Lara Ochoa, director 
del Instituto de Qufmica, indic6 que 
con la'colaboraci6n de Ia dependeD-

Miguel de Ia Torre Catb6. 

acypt6 con entusiasmo el reto que 
signific6 iniciar una nueva forma de 
hacer esta Universidad y forrnar 
parte del pequefio grupo de profeso
res fundadores de ese plantel. 

"Se dice flicilmente, pero debe
mos reflexionar en lo que esto signi
fic6 para quien llevaba en ese en
tonces 25 afios de servicio en Ia 
instituci6n, el participar en un pro
yecto universitario novedoso y trans
forrnador como lo fue, y sigue sien
do, el de las unidades multidis
ciplinarias, y el ser, en gran parte, el 
creador de Ia carrera de Arquitectu
ra en Acatllin, incorporando esque
mas educati vos de carlicter discipli
nario y de profunda vinculaci6n con 
su entomo, aun no experimenta
dos", agreg6. • 

cia bajo su cargo y los institutes de 
Biotecnologfa y Fisiologfa Celular 
"se pretende abrir un espacio co
mun, que optimice Ia infraestructu
ra cientffica disponible, integrando 
una facilidad para el uso de equipo 
por investigadores". 

AI acto asistieron los directo
res de Ia Facultad de Qufmica, 
Andoni Garritz Ruiz, asf como de 
los institutes de Geologfa, Dante 
MorAn Zenteno; Geoffsica, David 
Novelo Casanova; Fisiologfa Ce
lular, Georges Dreyfus Cortes, y 
Biotecnologfa, Francisco Bolfvar 
Zapata. • · 
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PROMOCION Acer sigue adelante ... 

AcerMate, es mas poderosa ... vale mas y cuesta menos 
Procesador 80486, tecnologia Chip Up a ODP Pentium, 4MB de memoria RAM expandible a 36 
MB, disco duro de 212MB, memoria cache opcional hasta 256 KB, video local bus de 512 KB 
exp. a 1 y 2 MB, 2 puertos seriales, 1 puerto paralelo, conectores para teclado y raton, 
controladora IDE para 2 discos duros y 2 floppies, 1 drive de 3.5" de 1.4MB, 4 slots ISA, fuente 
de poder de 100 watts, sistema operative MS-DOS. 
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AcerPAC lo tiene todo .... 
Equipo Multimedia con procesador 80486, cuenta con las mismas caracteristicas que Ia 
AcerMate y ademas: CD Rom de doble velocidad, tarjeta de sonido de 16 bits, Fax/Modem con 
software para Windows precargado, contestadora telefonica, bocinas externas con amplificador, 
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Pro p/ imprimir etiquetas, programa de comunicacion a CompuServe, CD ROM 's Microsoft: 
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Los nuevos paquetes AcerMate y AcerPac vienen con todo para que solo conecte y empiece a trabajar: Monitor color 
UltraVGA de 14", MS Mouse, MS Windows para Trabajo en Grupe V3.11 preinstalado, Lotus SmartSuite en espariol V3.0 
preinstalado (Hoja de calculo 1-2-3, procesador de textos Ami Pro, Freelance Graphics par!3 graficas y presentaciones, 
base de datos Lotus Approach y administrador personal de informacion Lotus Organizer). 

AcerNote 730i, Ia compra inteligente por calidad, por precio, por ... tatil 
Procesador ln.tel 80486SX-33, 4 MB de memoria RAM expandible a 12 MB, disco duro de 120 
MB, video local bus, pantalla LCD 9.5" VGA 640x480x64 niveles de gris, soporta video externo 
hasta 1 024x768x16 col ores, 1 puerto seriales, 1 puerto paralelo, conectores para teclado y 
raton externo, controladora IDE, 1 drive de 3.5" de 1.4 MB, 1 slots libre para fax/modem de 
9600/2400, bateria con duracion de 4 a 5 horas, adaptador de corriente. Sistema operative MS-
DOS, programa.de transferencia de archives y cable. f 

486SX2-50 mhz 
N$6,995 

Estos precios no incluyen el10% del IVA. Esta promoci6n tendra validez hasta el 28 de Febrero de 1995. 
Los precios son en base a pago de contado. 

· -:-~---Microexpress 
Lorenzo Rodriguez 46 Esq. Felix Parra Col. San Jose lnsurgentes 03900 Mexico, D.F. 

Tel. 5981022 5981222 5981938 5986762 Fax 6113836 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
SECRET ARIA GENERAUCOMITE TECNICO DE BE CAS 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADEMICO 

Convocatoria de ingreso al Programa de Secas y Apoyos para Ia Formaci6n y Superaci6n del Personal 
Academico de Carrera en el Extranjero 

El Comite Tecnico de Becas de Ia UNAM, por conducto de Ia Direcci6n General de Asuntos del Personal Academico, invita a las dependencias 
academicas a presentar candidatos a los Programas de Becas al Extranjero y Apoyos para Ia Formaci6n y Superaci6n del Personal Academico de 
Carrera de Ia UNAM, correspondiente al afio lectivo de 1995. 

Estos programas tienen como objetivo apoyar a las dependencias universitarias en los programas de formaci6n y superaci6n de su personal 
academioo de carrara, en el marco de sus respectivos planes de desarrollo y de acuerdo con los lineamientos generales que al respecto emitan D 
los Consejos Academicos de Area. 

Condiciones Generales: 

I. Las propuestas de candidates y el otorgamiento de las becas y apoyos en el extranjero se hanin de acuerdo con las "Reg las de Operaci6n 
del Programs de Becas y Apoyos para Ia Formaci6n y Superaci6n del Personal Academico de Carrera", publicado el6 de junio de 1994 en Gaceta 
UNAM. 

II. La dependencia postulante debera con tar con un programa para Ia formaci6n y superaci6n de su personal academico aprobado por su Consejo 
Tecnico, lntemo o Asesor, que tome en cuenta las prioridades academicas que su~an de los Consejos Academicos. Dicho programa debera 
identificar las necesidades de Ia dependencia y establecer las prioridades de Ia misma en relaci6n con Ia formaci6n de candida los a ser incorporados 
a su ptanta academica y a Ia superaci6n de su personal academico de carrara. 

Ill. La postulaci6n oficial de los candidates ante el Comite Tecnico de Becas de Ia UNAM, estara a cargo del Subcomite de Becas de Ia 
dependencia y se realizara a traves de Ia DGAPA. · 

IV. En general, los candidatos propuestos deben ser: 

a) Miembros del personal academico de carrara de Ia dependencia, con un desempefio satisfactorio en el cumplimiento de las obligaciones 
academicas que establece Ia Legislaci6n Universitaria, o bien: 

b) Alumnos o egresados recientes de Ia UNAM, que hayim tenido un alto desempef\o academico en su carrara y que sean menores de 30 afios 

V. En todos los casos, se requiere que exista el interes institucional de Ia dependencia postulante, avalado por el respectivo Consejo Tecnico, f) ) 
lnterno o Asesor, de inoorporar o reinoorporar al candidate postulado como personal academico de carrara de tiempo complete, una vez que haya 
concluido de manera satisfactoria sus estudios. 

VI. Las solicitudes de beca, debidamente requisitadas, seran evaluadas y dictaminadas por el Comite Teonico del Programa atendiendo 
fundamentalmente los siguientes criterios: 

a) Prioridades academicas establecidas por el respective Consejo Academioo del Area o del Bachillerato, segun sea el caso, y porIa propia 
dependencia 

b) Antecedentes academicos del candidato 

) 

c) Calidad del programa academic9 y prestigio de Ia instituci6n educativa donde realizara los estudios o investigaci6n 
d) Recursos presupuestales disponibles ) 

·Bases: 

- Los interesados deberan dirigirse al Subcomite de Becas de su dependencia ode aquella a Ia que estaran vinculados para obtener Ia forma 
de solicitud de beca y Ia informacion respectiva para Ia entrega de Ia documentaci6n, a partir de Ia publicaci6n de Ia presente convocatoria. 

Respetando Ia fecha limite de entrega que sefiale cada Subcomite, los interesados deberan presentar por duplicado: 

- Formato de solicitud acompaiiada de Ia documentaci6n completa que en ella se sef\ale. 

-Las solicitudes deberan entregarse a Ia Direcci6n General de Asuntos del Personal Academioo del27 al31 de marzo de 1995, de 9 a 14 y tJD 
de 17 a 19 horas. Nose recibiran expedientes incompletos ni extemporaneos. ~ 

Los resultados se daran a conocer, por medio del Subcomite de Becas correspondiente, a partir del13 de junio de 1995. 

12 016 de febrero de 1995. GacetaUNAM 

"Por mi raza habfara el espfritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 16 de febrero de 1995 

El Director 
Doctor Jose Luis Boldu Olaizola 



Propone Alejandro Cravioto un proyecto 
comunitario para Ia Facultad de Medicina 

- En su c;uatrienio, el nuevo director ofrece respeto y 
atenci6n a maestros y alumnos; convoca a la 

colaboraci6n consciente 

C 
EsTHER RoMERO GOMEZ 

onsolidar y ajustar los logros 
hasta ahora alcanzados por Ia Fa
cultad de Medicina (FM) es uno de 
los principales objetivos para los 
pr6ximos cuatro aiios, seiial6 Ale
jandro Rafael Cravioto Quintana 
durante Ia ceremonia en Ia que el 
secretario general de Ia UNAM, 
Francisco Barnes de Castro, le dio 
posesi6n como nuevo director de Ia 
misma. 

En el auditorio Raoul Fournier 
de Ia FM, Cravioto Quintana aseve
r6 que en los pr6ximos cuatro aiios 
Ia instituci6n bajo su cargo "tendni 
el programa de trabajo que haga
mos en con junto Ia comunidad de Ia 
FM, y para eso voy a necesitar el 
apoyo de mis compaiieros jefes de 
departamento, de los profesores, de 
los alumnos y del personal adminis
trative". 

Tras reconocer I a destacada tra
yectoria de los doctores Hugo 
Arechiga y Rafael Valdes, sus con
tendientes en Ia carrera hacia Ia 
direcci6n de La Facultad Je Medi
cina, y de aplaudir el desempeiio 
de Salvador de Lara Galindo como 
director interino, Alejandro Cra
vioto agreg6 que Ia serie de pro
puestas presentadas a Ia Junta de 
Gobierno para su gesti6n "se venin 
enriquecidas con el apoyo del Con
sejo Tecnico". Estas propuestas 
marcaran Ia pauta para establecer 
un plan de trabajo en el que el 
compromiso sea que Ia facultad 
llegue al fin de milenio en las me
jores condiciones. 

Cravioto Quintana -quien pidi6 
un minuto de silencio en memoria 
del recienfallecidoJulian Villarreal, 
jefe del Departamento de Farma
cologfa- dijo que un equipo que va 
ganando no debe cambiar, "y creo 
que el equipo que form6 Juan Ra-

m6n de Ia Fuente con todos noso
tros sigue hacia adelante". 

El doctor Barnes de Castro su
bray6 que, sin Iugar a dudas, 
Cravioto Quintana tendni un gran 
desempeiio a! frente de Ia direcci6n 
que ahora asume. Aiiadi6 que el 
liderazgo de un director es funda
mental para usar Ia vfa institucional, 
pero tambien es claro que sin el 
apoyo del a comunidad, su titular no 
podrfa ejercer sus tareas en forma 
adecuada. 

El secretario general de Ia 
UNAM destac6 que es necesario 
que Ia FM siga manteniendo el 
liderazgo indiscutible que Ia ha ca
racterizado en cuanto a Ia forma
ci6n de medicos, dado que el pafs 

Ensutomade 
posesi6n, el doctor 
Cravioto Quintana 
se manifest6 por un 
plan de trabajo 
conjunto que 
permitaa Ia 
Facultad de 
Medicina llegar al 
fin del milenio en las 
majores condicio
nes. 

exige cada vez mejores resultados 
de sus instituciones educativas. 

Barnes de Castro pidi6 a Alejan
dro Cravioto transformar el plan de 
trabajo presentado a Ia Junta de Go
biemo en un plan de desarrollo 
institucional, que incluya las opi
niones y aportaciones de su equipo 
de colaboradores y las del resto de 
Ia comunidad. 

"Evidentemente esta transfor
maci6n debe retlejar un plan de 
trabajo ampliado y enriquecido, 
que permita a Ia facultad tener Ia 
definicion clara de los objetivos y 
metas a alcanzar en los pr6ximos 
aiios. Asimismo, debe establecer 
cuales son las prioridades a aten
der", concluy6. • 

GacelaUNAM 

BANCO DE DATOS 

Las mujeres representan 
el mayor porcentaje 
poblacional de Ia FM 

Aelualnumte Ia Facultad de 
Medicina (FM) de Ia UNAM 
tiene 4175 alumnos en el 
sistema escolarizado, de los 
cuales 9 I 6 son de primer 
ingreso; de ellos, 64 por 
ciento son mujeres y e/36 por 
ciento varones. 
En las 45 especialidade5 que 
Ia FM imparte -con 76 sede& 
distribuidas en ei/MSS, 
ISSSTE , SSa y en las 
institucirmes del sector .wlud 
descmtr(llizadas y 
privadas- se encuentran 
inscritos Utl total de 5 mil 292 

alumnos. 

Quien es el nuevo 
, director de Medicina 

Alejandro Cravioto Quintana 
es Medico Cirujano porIa 
Facultad t:k Medicitw ( FM) 
t:k Ia UNAM, donde se 
especializn en pediatria. 
Posteriormente obtuvo los 
grados de maestro en Salud 

PUblica y de doctor en 
Microbiologia y Genetica en 
Ia Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Ia 
Universidad de Lond~es, 
lng~rra. 

Penenece al Sistema Nacional 
de InvesJigadores en el tercer 
nivel. Ingres6 a Ia Facultad de 
Medicioo en 1969 conw 
ayudall!e de profesor. Fwzgi6 
como jefe del Depanamento 
de Salud PUblica y como 
coordi1Wdllr del cnmiie 
academico de Ia maestr(a en 
Epkkmiologfa y el Programa de 
Fortalecimiento Acadimico de 

Ia Salud PUblica. 
En Ia UNAM ha sido 
coordinador de Ia maestrfa 

de Bioqufmica Clfnica, de 
tutores del area de 
lnfectologia y profesor de 
asigrwtura en Ia Facultad de 
Qufmica. 

16 de febrero de 1995.013 



BANCO DE DATOS 

En el Vll Congreso de 
Psicologla se preie~ttaron 
415 ponencias 

. Mas de mi/400 personas 

asistieron a Ia septima 

edicion del Congreso 

Mexicano de Psicologfa. 

Entre las instituciones 

participantes destacan Ia 

ENEP lztacala y Ia FES 

Jose Narro, Jose 
Sarukhan, Juan 
Jose' Sllnchez 
Sosa,Luis 
Llorens y 
Mauricio Fortes, 
presidieron Ia 
inauguraci6n del 
congreso. 

Zaragoza; las 

universidades 

lberoamericana, de Las 

Americas y Anahuac; y 
representantes de casi un 

centenar de centros de 

educaci6n superior. 

Juan Jose Sanchez Sosa, 

director de Ia Facultad de 

Psicologfa, inform6 de Ia 

presencia de investigadores 

centroamericanos, as[ como 

de Francia, Estados Unidos 

y Canada; los miembros de 

los dos ultimas pa[ses 

impartieron 

conferencias magistrales. 

Se expusieron alrededor de 

415 ponencias. Ell 

Congreso Mexicano de 

Psicologfa se celebr6 en 

1967 en Jalapa, Veracruz; a 

partir de esafecha rodos se 

han rea/izado en Ia ciudad 

de Mexico. 

14 0 16 de febrero de 1995. 

El apoyo social y familiar permite al 
enfermo.de asnia Ia relajacion natural 

El entorno y la circunstancia del individuo y del grupo 
son determinantes en el s{ndrome; resultados de un 
estudio en hombres y mujeres de 43 aiios de edad 

U PfA HERRERA VAzQUEZ 

nadecada lOpersonasen el 
mundo padece asma, y existen fac
tores psicosociales que influyen en 
las crisis de esa enfermedad, como 
es Ia ausencia de una respuesta na
tural de relajaci6n. Por ello, es nece
sario establecer redes de apoyo so
cial y familiar, que inculquen pen
samientos adaptativos y encamina
dos a enfrentar el futuro, expres61a 
maestra Sara Lidia Perez Ruvalcaba, 
investigadora del Centro de Servi
cios Psicol6gicos de Ia Facultad de 
Psicologfa (FP), en el simposio 
Avances en el manejo de estres con 
tecnicas no invasivas (tratarnientos 
sin mediqunento), en el que se tra
taron temas como el si'ndrome de 
morquio y el dolor cr6nico. 

En el simposio, que form6 parte 
del VII Congreso Mexicano de Psi
cologfa, inaugurado por el rector 
Jose SarukMn, en el Centro Medico 
Siglo XXI del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Ia maestra Perez 
Ruvalcaba explic6 que ademas de 
Ia ausencia de una respuesta natural 
de relajaci6n existen otros factores 
que propician las crisis, como el 
estilo de vida, Ia personalidad, y el 

GacetaUNAM 

que los pensamientos de quienes 
padecen esta enfennedad se centren 
en el pasado. Esto pudo constatarse 
por medio de Ia investigaci6n Perfil 
psicofi-siol6gico de adultos diag
nosticados como asmaticos, en el 
Hospital General de Mexico, donde 
se estudiaron ocho casos, cuatro mu
jeres y cuatro hombres, con un pro
media. de edad de 43 anos. 

La maestra Yolanda Olvera, co
laboradora del Centro de Servicios 
,Psicol6gicos, de Ia FP, al exponer Ia 
ponencia Fronteras en Ia aplicaci6n 
de tecnicas no invasivas en el mane
jo del dolor cr6nico y el estres. Es
tudio de un caso con sfndrome de 
morquio, dijo que este padecimien
to es cr6nico-degenerativo, afecta 
directamente los huesos largos y a 
las vertebras, provoca e) deterioro 
irreversible y progresivo del control 
muscular, lo que contribuye a Ia 
perdida de respuesta motora. Gene
ralmente este sfndrome se presenta 
en personas de tal Ia pequei\a. 

Agreg6 que algumis personas · 
con ese problema han inciado l!n 
tratamiento psicol6gico de control 
del estres, que consiste en un pro
grama de trabajo de acuerdo con las 
caracterfsticas del paciente: sus ne
cesidades,lenguaje, creencias y pen
samientos. 

Por su parte, Ia maestra Irma 
Saldfvar, investigadora del Centro 
de Servicios Psicol6gicos de Ia Fa
cultad de Psicologfa, al hablar sobre 
el dolor cr6nico con compromiso 
muscular, explic6 que el psic61ogo 
de Ia salud, dentro de su ambito de 
desarrollo profesional, ha propues
to y desarrollado metodos de trata
miento en los que se intenta resolver 
de manera integral el dolor cr6nico, 
e indic6 que algunas variables en el 
comportarniento del individuo que 

padece este mal son las psicol6gi
cas y las cognitivas. 

Asf, sostuvo Ia maestra Irma 
Zaldivar, se sabe que el futuro in
mediato del tratamiento del dolor 
cr6nico debe intentar incluir Ia 
cuantificaci6n e integraci6n de los 
datos que relacionan Ia conducta Y. 
Ia fisiologfa del dolor. 

Por ejemplo, una de las causas 
del dolor esta relacionada con man
tener posturas inadecuadas en las 
que el sobreuso muscular provoca 
alteraci6n permanente de Ia dinami
ca contracci6n-relajaci6n. 

En general, senal6,1a alteraci6n 
de este componente esta asociada al 
debilitamiento y acortamiento mus
cular, el cual se traduce en molestias 
permanentes e incapacidad de mo
vimiento, afectando de este modo el 
funcionamiento ffsico y emocional 
del individuo.• 

CENTRO DE CIENCIAS DE LA 
ATMOSFERA 

Modelado numerico de un caso 
de nube estratocumulus obser
vado durante ASTEX (Atlantic 
Stratocumulus Transition 
Experiment), doctora Graciela B 
Raga, de Ia Secci6n de Ffsica de 
Nubes del CCA. 

17 de febrero, 12:30 horas. Sal6n 

de semlnarlos. 

Resumen del estado del tiempo 
de Ia semana anterior, M en C 
Or1ando Delgado Delgado. 

17 de febrero, 11 :45 horas, Sal6n 

de Semlnarlos. 



En un ano, mU m cases fueron tratados 
en el Centro cie Atenci6n a Ia Mujer 

Fue. creado por el municipio de Tlalnepantla y Ia ENEP 
Iztacala; cuenta con un albergue en el que 
se da asistencia psicol6gica, medica y legal 

A 
GUSTAVO AYALA 

s61o 12 meses de haber ini
ciado sus trabajos, el Centro de Aten
ci6n de Ia Mujer (CAM), creado a 
rafz de Ia puesta en marcha del Pro
gram a Interdisciplinario de Aten
ci6n a Ia Violencia Sexual (PIA V) 
de Ia Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) Iztacala, se 
ha convertido en el principal polo 
de apoyo contra Ia violencia 
intrafamiliar en el municipio de 
Tlalnepantla, Estado de Mexico. 

Las cifras sefialan que en 1994 
el CAM atendi6 un total de mil 777 
personas, 20 al dfa en promedio, en 
mas de cinco mil sesiones. 

En entrevista Ia maestra Patricia 
Valladares, fundadora del PlAY y 
actual coordinadora del CAM, y Ia 
Iicenciada Guadalupe Hernandez, 
responsable del area psicol6gica del 
centro, sefialaron que el objetivo 
inicial del CAM era ofrecer auxilio 
a mujeres maltratadas ffsica, econ6-
mica y psicol6gicamente; hoy ade
mas, brinda atenci6n a los hombres 
que han sido objeto de algun tipo de 
violencia emocional y a ninos cu
yos padres tienen problemas. 

Patricia Valladares, tam bien jefa · 
de Ia Clfnica de Psicologfa de Ia 
ENEP Iztacala, explic6 que el CAM 
cuenta con el primer albergue para 
mujeres maltratadas en el pais, en el 
que pueden refugiarse inrnediata
mente despues de ser agredidas, para 
recibir asistencia psicol6gica, me
dica y asesoria legal. 

El albergue, agreg6, tiene capa
cidad para seis personas y esta dise
nado de tal manera que no parece 
una clfnicao instituci6n oficial, sino 
una casa acogedora en Ia que se 
respira un ambiente de tranquilidad 
y solidaridad. 

El centro tambien tiene como 
prop6sito servir de modelo para es-

tablecer otros en diversos munici
pios del Estado de Mexico. 

La maestra Valladares dijo que 
el CAM opera con base en un con
venia entre Ia Universidad y el 
municipio de Tlalnepantla, en el 
que se establece que Ia primera se 
encarga del personal y el segundo 
del inmueble, el mobiliario y el sus
tento Jogfstico. 

Explic6 que el PIA V surgi6 tras 
una investigaci6n sobre estudios de 
genero, en Ia que se detect6 que una 
constante en Ia vida de las mujeres 
es el maltrato; por ello se decidi6 
investigar en forma sistematica Ia 
violencia sexual. 

Luego de cinco aiios de trabajo, 
se prob6 que Ia violencia domestica 
es un problema muy comun para el 
que no existe un sistema de atenci6n 
estructural. Se estima que 70 por 
ciento de las mujeres que viven e'n 
pareja algona vez han sufrido algt1n 
tipo de maltrato, ya sea ffsico, psi
col6gico o econ6mico. 

Agreg6 que se lleva a cabo una 
investigaci6n epiderniol6gica para 
definir de una manera precisa en 
que consiste el maltrato, sus carac
terfsticas, las edades en las que se 

produce, etcetera; a fin de definir 
puntualmente el problema y hacer 
propuestas a mediano plazo para 
prevenirlo. 

La violencia es superable, siem
pre y cuando Ia gente reciba apoyo 
familiar, cuente con ayuda psicol6-
gica especializada y tenga auxilio 
legal muy preciso; cuando secuenta 
con todo ello se puede salir adelan
te, en tres o seis meses, concluy6la 
maestra Valladares. 

.Por su parte, Guadalupe Her
nandez destac6 Ia necesidad de 
modificar ciertos habitos culturales 
mediante talleres educati vos y tera
peulicos a findequelas mujeres que 
son objeto de maltrato no reincidan 
en sus problemas y para evitar que 
sus hijos reproduzcan el modelo 
familiar del que provienen. 

Dijo que el mallrato familiar 
es un problema muy arraigado y se 
considera un asunto privado, por 
lo que el fndice de denuncias en 
comparaci6n con el de los delitos 
sexuales es menor, y hay que des
tacar que de estos ultimos s61o el 
cinco por ciento es reportado ante 
las autoridades, del95 restante nada 
se sabe. • 

Gaceta UNAM 

BANCO DE DATOS 

El CAM, experiencia de 
participaci6n social 

Segun datf!s estad(sticos. en 

1987 en tl municipio de 

Tlalnepantla, &tado de 

Mlxico, se cometieron mas 

Se estima que 70 
por ciento de las 
mujeres que viven 
en pareja ha sido 
vfctima de 
maltrato. El 
problema mas 
comunes Ia 
violencia 
domestica, para el 
que no existe un 
sistema de 
atenci6n 
estructural. 

de 80 mil delitos sexuaks. 

Ante Ia falta de instituciones 

que ofrtcierM apoyo para 

contrarreslar el probkfTUl, Ia 

Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales 

/ztacala, en coordinaci6n 

con lo que era Ia Secretar(a 

de Protecci6n y Vialidad, 

cre6 el Centro de 
Orientaci6n y Apoyo a 

Personas Violadas. 

Poco tiempo despuls, en Ia 

ENEP /ztacalafue creado el 

Progranw lnterdisciplinario 

para Ia Atenci6n a Ia 

Violencia Sexual, que abarca 

investigaci6n, docencia y 

servicios. 

En /994 fue fundado el 

Centro de Atenci6n a Ia 

Mujer, considerado u11o de 

los prografTUls estrella de 

Tlalnepantla dtbido allxito 

de su trabajo que hoy 

permite atender tambiln a 

hombres v£ctimas de 

TTUlltrato y dar servicios de 

bolsa de trabajo, de salud y 

tl albergue. 

16 de febrero de 1995. a 15 



B A N C 0 DE D A T 0 S 

1Raymundo Arciniega 
Dettmer, experimentado 
montafiista 

El profesor Raymundo 
Arciniega Dettmer, jefe de 
Ia expedicitin puma Andes 
5000, cuellla con vasra 
expuiencia dentm del 
montwiismo en nuestra casa 

de estudios. Se iniciti en esta 
actividad en 1979; fue en 

1983 cuando se integro a 
las expediciones del grupo 
de Ia Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, a/ 
ascender el Huascaran, en 
Peru, que tiene una altitud 
de 6,778 metros sabre el 
nivel del mar(msnm). 
Ha encabezado seis 
expediciones internacionales 
con el grupo de La UNAM, 
en las que ha alcanzado 
cimas en los andes peruanas 
y chilenos, as( como en Las 
montaiias Rocallosas del 
Canada. Form6 parte del 
grupo encabezado par 
Ricardo Torres Nava 
-primer mexicano en 
conquistar el Everest- que 
en 1992 intentti el ascenso 
al Broad Peak en Ia 
Cordillua del Hirnalaya, en 
Paquistan, que es uno de Los 
14 ochomiles del mundo con 
8,047 msnm. 
Con el aporte de Raymundo 
Arciniega el grupo de alta · 
montana de nuestra 
institucion ha Logrado con 
exito las metas propue.•tru. 
Aflora esre camino 
continuard, ya que a/ 
finalizar el ascenso de Ia 
expedicitin Andes 5000, el 

grupo investigar4 las zonas 
de escalada mds a/tas en 
Colombia. 

16 0 16 de febrero de 1995. 

La expedici6n puma Andes 5000 
conquista tres cimas en Ecuador 

El Illiniza Norte y los nevados Cayambe. y Tungurahua 
fueron alcanzados por los montaiiistas universitarios 
entre fines de diciembre del 94 y principios de este aiio 

JOSAFAT RAMfREZ L a expedici6n Andes 5000, 
integrada por montaiiistas de Ia 
Universidad Nacional Aut6noma 
de Mexico, logr6 rjlcientemente 
conquistar las cimas del Illiniza 
Norte, de 5,ll6 metros sobre el 
nivel del mar (msnm), y de los 
nevados Cayambe y Tungurahua, 
de 5,790 y 5,016 msnm, respecti
vamente, que se ubican en las 
montaiias andinas del Ecuador. 

El grupo de expedicionarios 
universitarios, encabezado por el 
profesor Raymundo Arciniega 
Dettmer, esta integrado por Ale-
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Descanso del Nevada 
Cayambe, de 5,790 
msnm, porsu 
agrietado y peligroso 
glaciar. 

Raymundo 
Arciniega 
Dettmer. 

jandra Martinez Velazquez (Psi
cologla), Salvador Mendoza Flo
res (Jogenierla), Gerardo Jimenez 
Rivera (Qulmica) y Carlos 
Martinez Andrade (lngenierfa). 

El profesor Arciniega coment6 
que el ascenso del Illiniza Norte 
transcurri6 por paredes de roca diff
ciles y exageradamente delicadas, 
debido a Ia existencia de roca podri
da que se fracturaba facilmente y 
que constantemente cafa desde arri
ba. "Para el 24 de diciembre, en Ia 
cena de Navidad, ya tenfamos nues
tra primer conquista". 

Posterionnente, Ia expedici6n 
universitaria regres6 a Quito y 
continu6 padeciendo el mal tiem
po, lo que Je oblig6 a parar varios 
dlas para seguir con el siguiente 
objetivo: el Nevado Cayambe. 

Esta montana, que en su traduc
ci6n del quechua significa "Agua 
de Vida", tiene una altitud de 5,790 
msnm; es Ia mas importante de Ia 
Cordillera Central, debido a su no
toria elevaci6n en el extremo norte. 

Con una fria y estrellada nocbe, 
Ia madrugada del6 de enero Ia expe
dici6n parti6 con rumbo a! refugio 



Colegio San Gabriel, desde donde in
tentarfa Ia cima. AI amanecer empez6 
un fuerte viento helado que "lleg6 a 
marcar en nuestro term6metro los 15 
grados bajo cero; esto no fue impedi
menta para continuar con nuestra esca
lada", seiial6 Arciniega. 

La llegada a Ia cima estuvo rodeada 
de un fnigil puente de nieve, que no 
soport6 el peso de Alejandra hundien
dose esta basta Ia cintura, "por lo que 
decidimos clavar el banderfn puma en 
ese Iugar para dar fe de Ia conquista y 
no exponernos a mas riesgos", afirm6 
el jefe de Ia expedici6n. 

Finalmente,los montaiiistas univer
ascendieron e1· 12 de enero al 
de Tungurahua, de 5,016 msnm, 

alcanzado anteriomente en 1992. 
Cabe mencionar que Ia expedici6n 

Andes 5000 tenfa como objetivo prin
cipal Ia conquista de cuatro cimas. 
S6lo logro Ia de tres, ya que las diffci
les condiciones climato16gicas y Ia 
complicada ruta que tom6 para inten
tarlo,le impidi6 alcanzar Ia cumbredel 
Illiniza Sur, de 5,305 msnm. 

El 26 de diciembre se inici6 el 
primer intento al Illiniza Sur, "con 
nula visibilidad y perdiendo todo sen
tido de orientaci6n, por lo que decidi
mos regresar al refugio, a pesar de 
que habfamos colocado banderas so
bee Ia vfa", seiial6 Arciniega. 

"Aunque lo intentamos por dos oca
siones mas, el tiempo no fue bueno en 
ningun momento, por lo que solamente 
nos conformamos con Ia escalada del 
primer tercio de esa pared de 700 me-

- os, descendiendo con muchos proble
mas y peligros, ya que las nevadas ante
riores acumularon grandes masas de 
nieve y Ia probabilidad de que hubieran 
ah1des estabalatente, ademas de que el 
fuerte viento en mas de una ocasi6n 
amenaz6 con volarnos de Ia ruta", con
cluy6 el profesor Raymundo 
Arciniega.• 
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En Ia cima del Cayambe 
habfa un puente fnlgil de 
nleve donde Alejandre 
Martinez se hundi6, por 
lo que el grupo decidi6 
no correr mas riesgos. 

Las diffciles condiciones 
climato16gicas impidieron 
al equipo puma 
alcanzar Ia 
cumbre delllliniza Sur, 
de 5,305 msnm. 

:6 de febrero de 1995. 017 
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Casi 50 aiios de trabajar 
para Ia pu de los 
pueblos 

La Organizacion de las 
Naciorus Unidasfue 
constituido en 1945 por los 
Estados adheridos a Ia Carta 
de las Naciones Unidas, 
firmada en ese aiio. Sucedio 
a Ia Sociedmi. de Naciones, 
creada por el Tratado de 
Versalles en 1919 y 
desaparecida en Ia Segunda 
Guerra Mundial. 
Entre sus objetivos se 
encuen·tran salvaguardar lo 
tranquilidmi. de los poises 

Nalan l.emer, 
profesor de Ia 
Universidad de 
Te1Aviv,afirm6 
que los derechos 
religiosos 
merecen ser 
oonsiderados mas 
que un capftulo 
descuidado de 
1011 asfuerzos 
intemacionales. 

miembros por media de lo 
solucion pacifica de los 
conflictos y, de manera 
general, el progreso social 
de esas naciones por lo que 
cuenta con organos 

· especializados, ademas de 
instituir y fomentar Ia 

cooperacion econ6mica, 
social y cultural entre sus 
asociadas. La sede se 
encuentro en Nueva York, 
Estados Unidos. 
La ONU esta illtegrada por 
la Secretar{a General, Ia 
Asamblea General, el 
Consejo de Seguridmi., el 
Tribunallntemacional de 
Justicia, el Consejo de 
Administracion Fid14ciaria y 
el Consejo Ec6nomico y 
Social. · 

110 16 de febrero de 1995. 

Limitada Ia protecci6n de las Naciones 
Unidas a los derecho$ religiosos 

Hay disposiciones que han influido de manera positiva 
en las legislaciones internas, pero los miembros del 
organi~mo internacional han mostrado poco 
interes en el tema 

L ELVIRAAI.VAREZ 

a protecci6n de los derechos 
humanos vinculados con lareligi6n 
por parte de Ia Organizaci6n de las 
Naciones Unidas (ONU) es limita
da, a pesar de que existen disposi
ciones de carocter positivo que han 

ejercido una influencia nada des
preciable sobre legislaciones na
cionales, explic6 el doctor Natan 
Lerner, profesor de derecho inter
nacional en Ia Facultad de Derecho 
de Ia Universidad de Tel Aviv, en 
Israel. 

Durante Ia oonferencia Nacio
nes Unidas, religi6n y derechos hu
manos, efectuada en el aula 2 del 
Institute de Investigaciones Jurfdi
cas (IIJ), el doctor Lerner seiial6 
que Ia ONU ha establecido meca
nismos -algunos obligatorios-en ma
teria de protecci6n de derechos hu
manos. Sin embargo, en el Mea de 
los derechos religiosos el interes 
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entre los paises miembros no ha 
tenido el mismo peso especffico 
manifiesto. 

A juicio del ponente falta una 
convenci6n obligatoria y Ia volun
tad expresa de Ia ONU por llegar 

a una f6rmula aceptada sobre que 
significan religi6n y derechos hu
manos, cuales son sus puntos de 
contacto, asf como las actitudes fi
los6ficas b~sicas que es menester 
aceptar en esa materia. 

Destac6la necesidad de comple
tar la funci6n rectora que en esta 
materia puede y debe tener el dere
cho constitucional, afiadiendole el 
aporte de las normas jurfdicas inter
nacionales. 

El doctor Lerner precis6 que a lo 
largo de toda Ia historia Ia religi6n 
ha sido un tema de gran relevancia 
desdeel punto de vistajurfdico. Hay 
qui en ha sostenido que el comienzo 

de los derechos humanos est~ en Ia 
protecci6n que algunos tratadoshan 
otorgado a grupos religiosos que no 
formabanpartedelamayorfadeuna 
naci6n. 

El doctor Natan Lerner sefial6 
que a partir de las grandes revolu
ciones liberales el derecho constitu
cional adquiri6 un primer Iugar en 
todo lo que se relacion6 con Ia p(~C
tica religiosa. Esta situaci6n se pro
long6 basta el siglo XX, durante el 
cual se produjo un fen6meno de 
altas y bajas en el interes de Ia 
sociedad internacional por legislar 
en materia religi~sa y de garantfas 
individuales. 

Explic6 que en el periodo entre 
las dos guerras mundiales se pro
nunciaron las declaraciones sobre 
minorfas y se cre6 un sistema de 
protecci6n para elias, con el cual se 
abri6 Ia posibilidad de acudir a ins
tancias internacionales para exigir 
el respeto -por parte de los Estados 
de minorfas- a los grupos religiosos 
no mayoritarios en los diferentes .tTh 
pafses. 'fl!J:I 

AI referirse a los instrumentos 
de Ia Organizaci6n de las Nacio
nes Unidas que tratan de religi6n y 
derechos humanos, el doctor Natan 
Lerner sefial6 que en ninguno se 
define el primero de los vocables, 
tendencia que trata de evitar el 
establecimiento de conceptos filo
s6ficos o ideol6gicos que pueden 
causar controversia e impedir c;l 
acuerdo entre los Estados. 

Por Ultimo, el doctor Lerner dijo 
que los derechos humanos en mate
ria de religi6n merecen mejor suerte 
que Ia de ser considerados un capi
tulo descuidado de los esfuerzos 
universales para asegurar Ia obser
vancia y el respeto de las garantfas 
individuales en general. • 



Catedratico chino preve que su pals 
dara un salto cuantitativo el siglo XXI 

A Terminarfa el siglo XX como La cuarta potencia 
• econ6mica mundial y a mediados del XXI podria ser 

La segunda, en un esquema capitalista 

C JAIME R. VILLAGRANA 

hina bien podrfa llegar al 
siglo XXI como Ia cuarta o quinta 
economfa mundial si maneja ade~ 
cuadamente una correcta apertura 
a! capitalismo, afirm6 el profesor 
Sun Shi Li, de Ia Universidad de 
Economfa y Comercio Internacio
nal de Beijing, quien asimismo ex
plica que los especialistas preven 
que ese pafs alcanzara a mediados 
de Ia pr6xima centuria Ia tercera o 
segunda posici6n en el mundo. 

En Ia confercncia China y el 
contexto mundial, celebrada en el 
Instituto de Investigaciones Econ6-
micas (llEc), el catedratico oriental 
expuso que el gobierno de esa na
ci6n puso en marcha una serie de 
pnicticas que enfrentaron las polfti
cas y teorfas ortodoxas, entre las 
que destaca el sistema de responsa
bilidad por contrato remunerado en 
funci6n del rendimiento, en el que 
los campesinos pueden laborar en 
forma individual y verse beneficia
des por este sistema de acuerdo con 
sus iniciativas. 

Los campesinos, explic6, han 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTORICAS 

Conferencia 
Family solidarity and 
households un 17th and 18th 
century France, doctora 
Antoinette Fauve-Chamoux, de 
Ia Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris. 
Cementa: Cecilia Rabell, del 
Institute de Investigaciones So
ciales. 

21 de febrero, 12 horas, Sal a de 
Juntas dellnstituto. 

logrado gran prosperidad luego de 
adoptar ese sistema, porque a! tiem
po de desarrollar su iniciativa em
plean a Ia ciencia y Ia tecnologfa 
para el mejoramiento de sus culti
vos. La transformaci6n de Ia fisono
mia rural ha sido tal, que ahora se 
cuenta con empresas rurales. 

El profesor Sun Shi Li agreg6 
que este concepto de producci6n ya 
ha sido trasladado a las empresas 
urbanas y estatales, logrando con 
ello procesos dinamicos y compe
tentes. 

El exito de Ia economfa china 
tambien se sustenta en el estableci
miento de zonas especiales a finales 
de 1978. Se trata de regiones en 
donde se pueden aplicar ciertas po
lfticas preferenciales, como Ia de 
otorgar al gobierno local un poder 
de decisi6n su(ierior a cualquier otra 
instancia; puede promover cual
quier forma de propiedad y tiene 
atribuciones para permitir el ingre
so de capitales extranjeros. 

Los efectos de esta situaci6n, ex
plic6, convirtieron a estas aldeas en 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Generaci6n 1981-1985 

Ceremonia de X aniversario 

Comunicarse: MVZ Alvaro 
Alvarez Barragan 

Telefonos 

62215 89 y 62215 22. 

centros urbanos con un gran progreso 
econ6mico y experiencia administra
tiva; ademas de que se han introducido 
tecnologfas de alto nivel. 

El profesor Shi Li dijo que, ade
mas, el gobierno chino se liber6 de 
deudas intern as y externas,lo que le 
permiti6 convertirse en uno de los 
pafses mas atractivos para los 
inversionistas extranjeros, porque 
estan exentos de pagar impuestos 
durante los tres primeros aiios. 

La economia china tambien se 
distingue, inform6, por Ia disminu
ci6n de fndices de acumulaci6n de 
capital, lo que permiti6 elevar el 
nivel de vida de los ciudadanos. La 
gente come bien y se viste mejor 
que antes. 

Otro factor que aceler6 el creci
miento de Ia economfa china, pun
tualiz6, radica en las relaciones de 
ese pafs con otras naciones, pero 
principal mente con ciudades como 
Hong Kong, Macao o Taiwan, co
nocidas como pequeilos tigres que 
han cobrado dinamismo econ6mi
co. El 70 por ciento de las divisas 
chinas ingresan vfa esas urbes. • 
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Sun Shi li, especialista 
en comercio exterior 

Curs6 su licenciarura en Ia 

Facultad de Economfa y 

Cmnercio Jntemacionol de Ia 

ciudad de Beijing. Su 

experiencia profesional 

incluye Ia participacion en el 

Departamento de 

El gobiemo 
chino puso en 
march a 
acciones 
divergentes de 
las politicas y 
teorfas 
marxistas 
ortodoxas, 
explic6 el 
academico. ' 

Administraci6n Nacional de 

Educaci6n y Distribuci6n de 

Publicacianes en Lenguas 

Extranjeras, anexa al 

Cansejo del Estado de Ia 

Republica Popular de China. 

Ademas, fue investigador de 

Ia Secci6n para Mexico, 

Centroamirica y el Caribe 

dellnstituto de /nvestigacion 

sabre America Latina. 

Como diplarruitico, ocup6 el 

cargo de pritrU!r secretario 

del area de comercio. tn Ia 

Oficina Economica y 

CotrU!rcial de 'fa Embajada 

de Ia Republica Popular de 

China en Mexico. 

Es investigador y profesor 

titular de Ia Secci6n de 

Finonzas lnternocionales y 

Coordinador de Estudios 

sobre la Econom(a 

LatinootrU!ricana del 

lnstituto de lnvestigaci6n 

sabre el Comercio 

lnternacional, y autor de 

diversos libros ace rca de 

Mexico. 
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El Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnologia 
nacio en 1980 

Elln.stituto d~ Ciencias d~l 

Mary Limnologfa surgi6 ~n 

el seno d~l/n.stituto d~ 

Biologfa. El primer 

antecedente se encuentra ~n 

1939, cuando s~ cr~6 un 

Las locas 
son una de 
las &peci& 

que 
surgieron 
hace 80 
millones de 
al'ios y 

todavla se 
desconoce el 
grupo 
ancestral del 
cual 
provienen. 

laboratorio de hidrobiologfa 

que inici6 los trabajos ~n Ia 

ITUJteria. En 1967 se 

convirti6 ~n el DepartatMnto 

·de Ciencias tkl Mary 

Limnologfa. Fue hasta 1980 

cuando ese tkpartaTMnto se 

transfomu5 en el actual 

in.stituto. 

Se encarga de investigar los 

ca~nbios climJiticos del 

oceano, oceanografiafisica 

d~ lo zona costera, qufmica 

ITUJTina, contaminaci6n, 

geologia y g~oqufmica 

ITUJrina y 
micropaleontologfa, entre 

otros. 

20 a 16 de lebrero de 1995. 

De 10 a 15 especies de mamfferos marinas 
en riesgo de extinci6n, preve el ICMyL 

De las 120 catalogadas sabre el planeta, 50 viven en los 
mares mexicanos y, por ejemplo, cada aiio mueren hasta 

• 
40 de las 400 vaquitas marinas sobrevivientes 

- El ecoturismo, una de las prac
ticas que ha tenido fuerte impulso en 
los ultimos aiios, resulta altamente 
negativoparalossistemasecol6gicos 
porque se realiza sin asesorfa cien
tffica y sin reglamentaci6n que evi
te los efectos depredatorios, afirm6 
el bi6logo Luis Medrano, investiga
dordel InstitutodeCiencias del Mar 
y Limnologfa,en laconferencia Ma
mfferos marinas de Mexico, efec- • 
tuada en el Museo de las Ciencias, 
Universum. 

Dijoque de las aproxirnadamen
te 120 especies de mamfferos que 
habitan en el mar, entre 10 y IS se 
encuentran en peligro de extinci6n a 
consecuencia de Ia explotaci6n co
mercia!, las catastrofes naturales, o 
bien por los efectos del turismo sin 
planeaci6n. En este ultimo caso se 
encuentran las vaquitas marinas, que 
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habitan el golfo de California, y Ia 
ballena gris que cada aiio acude a 
este Iugar para su procreaci6n. De 
las primeras s61o ex is ten 400 ejem
plares y cada aiio mueren entre 30 y 
40. 

El bi61ogo inform6 que de las 
120 especies de marniferos marinas 
que existen en el planeta, SO se 
encuentran en los mares de nuestro 
pafs a lo largo de los lO mil kil6me
tros de costa, que lo limitan al este 
y a! oeste del territorio. 

Hasta ahora, asegur6, existen 
!eyes para el uso de determ.inadas 
areas pero no para su conservaci6n 
ni para el servicio del turismo, lo 
cual perjudica los ecosistemas y a 
los pescadores que tradicionalmen
te han encontrado en estos medios 
una fuente importante de alimenta
ci6n y una forma de allegarse de 

algunos recursos econ6micos. 
El in teres de varias em pres as por 

hacer turismo, seiial6, nova a Ia par 
con el esfuerzo de conservaci6n y 
mucho menos en beneficia de los 
lugarefios. Todo ello implica Ia ne
cesidad de reglamentar y proporcio
nar una educaci6n a! respecto. 

Dijo que pese a los esfuerzos 
internacionales encaminados a pro
teger a esas especies y a evitar Ia 
degradaci6n del ambiente en que 
viven, Ia contaminaci6n, los cam
bios clirmiticos y Ia excesiva caza 
han provocado que algunos anima
les esten a pun to de extinguirse. 

La desaparici6n de una especie, 
advirti6 Luis Medrano, tiene graves 
implicaciones para el futuro, que 
hasta Ia fecha no ha sido posible 
determinar. S6Io se sabe que con 
ello se pierde una parte de Ia diver
sidad biol6gica, importante para el 
ecosistema integral. 

De acuerdo con recientes in
vestigaciones se sabe que debido a 
Ia alteraci6n de los ecosistemas 
algunas especies han sido fuerte
mente afectadas en su ciclo de re
producci6n, lo que tambien las 
condena, entre otras cosas, a desa
parecer. Un ejemplo es el de los 
manaties, seriamente amenazados, 
.debido a que los rfos, manglares y 
mares en donde viven se encuen
tran en continuo proceso dege
nerative. 

El bi61ogo Luis Medrano agreg6 
que mamfferos marinas, como Ia 
ballena -el mas grande que se cono
ce pues llega a medir hasta 33 me
tros y a pesar l SO toneladas-, las 
focas, las orcas, las marmotas, los 
del fines y los osos pol ares, surgie
ron hace 80 millones de afios, proce
dentes de un grupo ancestral cuyo 
origen todavfa no se esclarece.• 

' 
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Una vida dedicada 
a Ia investigaci6n 
y a Ia crltica de arte 

Armando Torres Micluia es 

maestro de riempo comp/e/0 

de Ia Divisitln de £studios de 

Posgrado de Ia ENAP, donde 

rumbii n imparte las cdtedras 

de Taller de africa de arte, 

Seminario de investigaci6n 

artistica, Teor{a del arte y 
Semina rio del arte actual. 

Historiador y critico de 

arte, investigador, curador y 
periodista, Torres Michua es 

ase.wr del Museo de San 

Carlos. 

Diego Rivera 

estaba 
dotado para 
ef dibujo; 
tenfa un gran 
tafento 
pfastico, y 
una s6fida 
formaci6nde 

caracter 
anafitico. 

Ha publicado Ia obra Arte 
contemponineo en M~xico 

1900· 1950, e/ Manu..! de 
Jnvestigaci6n Artfstica y 800 

artfculos de investigaci6n y 

critica de artes visualt!s 

especializadlls en distintas 

revistas. 
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Diego Rivera evolucion6 sin dejar de 
ser el mismo: Armando Torres Michua 

Por su capacidad para asimilar las distintas corrientes 
de La pldstica, interpretarlas, y al mismo tiempo 
proponer, trascendi6las influencias con granfacilidad; 
entre 1898 y 1921 transit6 sobre 25 estilos distintos 

H 
EsTHER RoMERO GOMEZ 

ablar de Diego Rivera resul
ta apasionante porque se trata de un 
artista con una producci6n muy vas
ta, no s61o en numero de obras sino 
tambien en su extensa variedad ex
presiva. Su trabajo, por lo menos 
desde sus inicios en Ia Academia de 

San Carlos, pasando por el que rea
liz6 en Europa, hasta su regreso a 
Mexico, podrla calificarse de 
"camaleonesco". Rivera cambi6 
de estilos con gran facilidad, y eso 
habla de su capacidad para asimilar 
diversas corrientes, interpretarlas, y 
al mismo tiempo proponer. 

Asi lo seiial6 el maestro Arman
do Torres MichUa, de Ia Divisi6n de 
Estudios de Posgrado de Ia Escue! a 
NacionaldeArtesPiasticas(ENAP), 
a! hablar sobre Ia obra de Rivera, en 
Ia que, dijo, se pueden apreciar de 
20 a 25 estilos e influencias diferen
tes, entre 1898, aiio en que i ngresa a 
Ia Academia de San Carlos, y su 
regreso de Europa a Ia ciudad de 
Mexico, en 1921. 

Dotado para el dibujo, con gran 
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talento plastico y una s61ida forma
ci6n de caracter analftico, Rivera no 
s61o asumi6 una serie de estilos que 
tienen que ver con el academicismo 
e incluso, con el clasicismo, sino 
que contaba con una vasta gama de 
posibilidades pict6ricas. 

AI impartir Ia conferencia ma
gistral La evoluci6n de los estilos de 
Diego Rivera el 8 de febrero, que 
pertenece al primer ciclo Las colec
ciones plasticas del Museo Dolores 
Olmedo Patino, el catedratico de Ia 
ENAP seiiall)que los primeros lien
zos del artista guanajuatense datan 
de 1898, cuando el tenia 12 aiios de 
edad e ingres6 a San Carlos. 

Para 1957, aiio en que muri6, 
existia ya un legado de mas de seis 
decadas de trabajo en el que se pue
de apreciar gran cantidad de cam
bios en Ia concepci6n que Diego 
Rivera nos present6 como su pro
puesta pictprica. 

Torres MichUa asever6 que es 
diffcil delimitar Ia etapa de fonna
ci6n del reconocido pintor, ya que 

cambiaba constantemente y segula 
asimilando conocimientos. "Cuan
do uno ve cuadros tan logrados de 
Rivera, elaborados en 1906, 1907 y 
1908, resulta dificilllamarlos pro
ducto de los 'aiios de fonnaci6n ' 
por lacalidad con que estan ejecuta
dos. Tal vez deber{amos hablar de 
sus obras juveniles y dividirlas en 
espaiiolas, las pintadas en Belgica, 
Ia etapa parisina, etcetera". 

Incapaz de seguir modas y obe
decer los dictados de sus maestros, 
su fonnaci6n en Ia Academia de 
San Carlos yen Ia de San Fernando, 
en Madrid, le dieron un conoci
miento muy amplio de Ia pintura de 
Ia tradici6n, que reforz6 con el 
contactocon pintores como Sorolla, 

~ con el conocimiento visual obteni
i do en sus visitas a important.es mu
~ seos europeos y en sus vtaJeS por l Belgica, Holanda, Jnglaterra, Fran
.t cia e Italia. 
~ En las obras academicistas de 
~ Rivera destacan Ia influencia de los 

pintores mexicanos de fin de siglo, f 
asf como el naturalismo a Ia manera , 
de Velasco, quien es fundamental 
en el desarrollo de su concepci6n 
cubista. / 

Por otro !ado, sus estudios y 
apreciaci6n de pintores espaiioles 
como Zuloaga, lo anclaron dentro 
de las dos grandes vertientes del 
realismo espaiiol: las grandes tradi
ciolies de los realismos barroco y el 
de final del siglo pasado y principia 
de este. 

En Ia sala de exposiciones tem
porales del museo Dolores Olmedo, 
el crltico de arte indic6 que natura
lismo e impresionismo van de Ia 
rna no en Rivera; "el impresionismo 
lc ha de haber llamado Ia atenci6n 
s61o un poco, pero el posimpre
sionismo, representado por 



Cezanne, Gauguin, y Van Gogh 
son el pilar de su pintura". 

La obra de Gauguin es funda
mental para Ia versi6n de su estilo 
mexicanista, y Ia de Cezanne para 
entender el espacio pict6rico y Ia 
composici6n. 

Por otro lado, a Rivera lo influ
yeron artistas como Velazquez, 
Goy a y, por supuesto, El Greco, y 
si absorbi6. estas influencias "es 16-
gico pensar que a Rivera le atrafa Ia 
sensualidad y el erotismo que tiene 
-porejemplo-la pinturade Rubens". 

A diferencia de Orozco, qui en se 
form6 en los libros y quecontaba con 
un estilo propio cuando sali6 de 
Mexico, Rivera se form6 mediante 
el conocimiento directo de Ia obra de 
todos estos artistas y de muchos 
otros, aunque cuando viaj6 por vez 
primer a al continente europeo traba
jaba varios estilos. 

El cubismo es un verdadero 
interludio en Ia obra de Rivera, pues 
ensay6 soluciones intelectualistas 
e imaginativas para regresar otra 
vez a larealidad. Ese interludio pro
dujo algunas de las obras mas signi
ficativas de Diego Rivera y, por 
supuesto, de Ia corriente cubista. 

Parte de Ia importancia del pin
tor en esta tendencia artfstica radic6 
en dar a sus obras oaracter es
cult6rico sin recurrir al color de 
camafeo -combinaci6n del negro, 
azul y cafe que constituye Ia solu
ci6n plastica de Ia epoca utilizada 
or Picasso, Braque, Gris y los 

cubistas heterodoxos- y carac
terizandolas con el enriquecimiento 
del color que podrfa interpretarse 
como una muestra de su 
mexicanidad. "Yo pienso que a los 
mexicanos nos gusta el color en 
general , y Rivera nos lo muestra de 
mil maneras", agreg6 Torres 

Michua. 
Dentro del cubismo, Rivera uti

liz6recursosde laepocacezzaniana, 
de Ia fase sintetica y de Ia anaHtica, 
lo que se denominan experiencias 
post y para cubistas. Tambien reci
bi6 influencia del cubismo cristal 
de Picasso, de los grandes collages 
y, sobre todo, del cubismo rococ6 y 
puntillista. 

Es importante mencionar que Ia 
etapa cubista de Rivera vade 1913 
a 1917, "ypasaalgocurioso,porque 
cuando el decidi6 abandonar el 
cubismo, en Iugar de lanzarse por 
carninos nuevos, se regres6 a! rigor 
de los fundadores del arte modemo 
y entonces, a partir de 1917 y hasta 
1920, se acentuaron en el las in
fluencias de artistas como Cezzane 
y Gauguin". 

Torres Michua seiial6 que el 
ambiente renovador de Ia cultura 
mexicana de finales del siglo pasa
do y principios de este, implicaba 
una nueva actitud frente a Ia cultura; 
"y creo que Diego participaba de 
ello. Ademas, le toc6 vivir en un 
periodo muy rico; no todos tienen la 
suerte de nacer en un momento de 
cambiodondehay tantaspersonali
dades tan rotundas". 

Diego Rivera retom6 ciertos 
elementos simbolistas de las pintu
ras flamenca y holandesa, ademas 
de Ia gran lecci6n del Renacimiento 
italiano. · 

Armando Torres MichUa dijo 
que son muchos los elementos que 
convergen, pero todos ellos forman 
un camino que llev6 a Rivera a 
proponer su estilo definitive, el 
mexicanista; es Ia gran contribu
ci6n de Diego Rivera al arte mexi
cano en Ia historia del arte univer
sal. "No tenemos un artistaque hay a 
influido tanto en el desarrollo de Ia 

cultura nacional, sobre todo en Ia 
tendencia muralista, como el". 

Por Ultimo, el profesor de Ia 
ENAP mencion6 que las obras que 
alberga el museo Dolores Olmedo 
son piezas claves para entender Ia 
obra del gran muralista: "es una 
ventaja que no solarnente se hayan 
reunido en una sola colecci6n, sino 
que ahora sean parte de un museo 
que es patrimonio del pueblo de 
Mexico". • 

------~' r -
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Poseedor de una 
wnplia gama de 
influencias 
pict6ricas, Rivera 
conjuga todas 
elias para 
proponer, 
finalmente, su 
estilo. 
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Julio Jimenez 
Rueda, primer 
director de la revista 

Este aiio se conmemoran en 
Ia revista Universidad de 
Mexico 65 ar1os de su 
aparicion y 50 de su 
pub/icaci6n ininterrumpida. 
Este foro de intercambio de 
ideas, orgarw de expresi6n 
de Ia comunidad acadimica 
de nuestra casa de estudios, 
prim~ro fue conducido por 
e/ drUITUJturgo Julio Jimenez 
Rueda. 
La revista dej6 de aparecer 
durante ocho aiios para 
reanudar su circulaci6n uno 
despuis de que conc/uyera Ia 
Segunda Guerra Mundial. 
A partir de este periodo 
algunos de sus directores 
han sido Miguel N. Lira. 
Jaim~ Garda Terris, Luis 

Vii/oro, Gaston Garda 
Cantu, Leopoldo Zea, 
quienes mantuvieron Ia 
ca/idad de su concenido y 
diseiio, ademas de 
enriquecerlos. 
Universidad de Mexico es 
publicada mensualmente 
por Ia Coordinaci6n de 
Humanidades y se 
distribuye dentro y fuera de 
Mixico .. 

24 a 16 de lebrero de 1995. 

UnivetSidad de Mexico dedica a las raices 
nacionales su numero de enero de este ano 

Especialistas en diversos campos revisan, analizan y 

recrean diferentes aspectos y momentos del mas legitimo 
de nuestros patrimonios: La historia de los mexicanos, 
concretamente durante el periodo prehispanico 

E 
ANA MARIA LOPEZ 

n su primera entrega del aiio, 
titulada Mito y creaci6n en Mexico 
(numeros 528-529, enero-febrero de 
1995), Ia revista Universidad de 
Mexico estudia, analiza y comenta, 
con Ia visi6n contemponinea de es
pecialistas en eli versos campos, me
mentos de nuestro pasado 
prehispanico. 

Esta edici6n inicia con el ensayo 
Tollan:Babe/, colaboraci6n del doc
tor Alfredo L6pez Austin que abor
da Ia migraci6n de una de las ciuda
des mas farnosas del Posclasico des
cribiendo sus sistemas de organiza
ci6n polftica, su aspecto de plurali- . 
dad etnica y su estrecha vinculaci6n 
con Quetzalc6atl, uno de los dioses 
mas poderosos de Mesoamerica. 

Sobre Ia Toll an real y Ia Toll an 
mltica, L6pezAustin dice: "hay ciu
dades sagradas cuya condici6n se 
concibe en un doble plano: son a! 
mismo tiempo lugares clivi nosy rea
lidades terrenales". El autor tam
bien brinda Ia transcripci6n de algu
nos textos que relatan el origen del 
pueblo quiche y Ia migraci6n de los 
cakchiqueles. 

Las transformaciones que ha 
sufrido nuestra lengua son estudia
das por el doctor Jose G. Moreno de 
Alba en su ensayo El espanol mexi
cano: conservadore innovador. En 
el ex plica c6mo ha perdurado 0 carn
biado el empleo de ciertas palabras 
o expresiones; ofrece una extensa 
exposici6nsobreel voseo (arcafsmo 
que consiste en el uso del pronom
bre vos, en Iugar de tu, acompaiiado 
de un verbo); proporciona ejemplos 
de arcafsmos y neologismos lexicos 
utilizados en Mexico, y alude a Ia 
necesidad que tiene Ia lengua de 
inventar palabras que se ajusten a 
nuestra habla cotidiana. 

La fauna tam bien tuvo un Iugar 
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importante en nuestro pasado. De 
este aspecto se ocupa el doctor Raul 
Valadez Azua en El perro 
prehispanico, articulo que seiiala el 
origen, Ia procedencia y Ia existen
cia de diversas razas caninas, los 
usos que se les daba a estos anima
les -alimento, rito y crianza-; las 
diferencias anat6micas que presen
taban, asf como el papel que desem
peiiaron estos mamfferos en Ia na
rraci6n de algunas leyendas. 

Legitimidadmusicalenunajies
ta nahua es un reportaje elaborado 
por tres j6venes que describen Ia 
celebraci6n efectuada en Ia plaza 
principal de Tatalmicapan, Vera
cruz, para homenajear a! patrono de 
es~ntidad: San Gabriel. En esta 
fie ta se unen dos corrientes musi
cal disfmiles: Ia tradicional, re
presentada por los siete hermanos, 
un grupo de jaraneros oriundos de 
esa poblaci6n; y Ia moderna, inte
grada por los siete Iatinos, con junto 
que goza de gran popularidad en el 
territorio nacional. 

Este numero de Ia publicaci6n 
universitaria dedica dos artfculos a 
Ia pintura prehispanica, una de las 
muchas habilidades de nuestros an
tepasados. En su articulo Propues
tas para el estudio iconograjico de 
/a pintura maya del area norte, Ia 
historiadora Leticia Staines Cicero 
presenta Ia informaci6n que se pue
de obtener con el registro y estudio 
de fragmentos pict6ricos, principal
mente de los hallados en Campeche 
y el sur de Yucatan. En su trabajo, 
Staines Cicero plantea en que con
sisti61a labor de registro, define los 
prop6sitos que cubri6 el proyecto, 
proporciona las referencias biblio
graticas, describe Ia revisi6n de los 
fragmentos y su lectura iconogratica. 

Por su parte, Ia doctora Beatriz 

de Ia Fuente, en Reflexiones en tor
no a las semejanzas y diferencias 
en Ia pintura mural prehispanica, 
remite a Ia relaci6n o similitud que 
tiene este arte con Ia escritura, el 
dibujo, Ia escultura, Ia arquitectura 
y busca una aproximaci6n, como I 
indica Ia autora, a en tender Ia per
cepci6n visual que tenfan los pue
blos teotihuacano y maya. Sobre 
estas diferencias y semejanzas De 
Ia Fuente apunta: "Las imagenes 
propuestas por el pin tor teotihuacano 
difieren, sustancialmente, de las que 
utiliza el escriba maya COil;IO ilus
traciones. Cada uno, en su queha
cer, repite lo que durante siglos 
percibido biol6gica, social y psi -
16gicamente. De tal suerte que noes 
posible encontrar Ia pluralidad 
virtual de las imagenes teoti
huacanas en Ia unicidad de una figu
ra maya". 

Las coloridas ilustraciones que 
se reproducen en las paginas centra
les yen Ia portada, cuyo titulo es El 
santo enramado, asf como los dibu
jos que se incluyen en blanco : 
negro en todo el numero, corres
ponden a Ia obra plastica del 
oaxaqueiio Felipe Morales. Estas 
pinturas estan acompaiiadas de un 
texto del crftico Alberto Blanco, 
quien ademas de profundizar y dis
cernir sabre el calificativo naive, 
que se ajusta a Ia obra de Morales, 
tambien indica que esta forma parte 
de Ia corriente de pintura contem
poranea que, sin abandonar Ia e ' 
tica cosmopolita de las postrime1.-" 
del siglo XX, plasma los mitos y 
leyendas·de su tierra nativa. 

Mito y creaci6n en Mexico tam
bien publica los poemas Remonte, 
del espaiiol Gerardo Deniz, y El 
poeta, que Enriqueta Ochoa dedica 
a Octavia Paz, y erfragmento de Ia 
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novela-testimonio El cazador de 
auroras, Jorge Miguel Cocom Pech. 

El antrop61ogo Luis Barjau en 
su articulo Senal del conejo en el 

_ rostra, interpreta y analiza algunas 
e eyendasprehispfulicas. Una de elias 

narra Ia creaci6n del Sol y de Ia 
Luna. 

Alfonso Sanchez Arteche en 
Moral,poesiayerotismoenelMexi
co liberal, revela el sentir de Ia 
sociedad de finales del siglo XIX en 
torno a estos tres temas. El autor se 
apoya en un acontecimiento litera-
rio, Ia publicaci6n en el peri6dico El 

de un poema de Manuel 
La ramera, poesia er6tica 

que provoca de inmediato reaccio-
nes y escandalos en Ia moral publica 
que irnperaba en aquella epoca. 

En Miscetanea hay una nutrida 
selecci6n de reseiias bibliognificas: 
Enrique Florescano en Cine e histo
riasocial analizaellibrodeAurelio 
de los Reyes, Cine y sociedad en 

A Mexico 1896-1939. Bajoelcielode 
w Mexico; Martha Fernandez en 

Manierismo en Mexico, se refiere a 
dos artfculos de Jorge Alberto 
Manrique; Julieta Ortiz Gaitan en 
El infierrw de mis cielos ... , acerca al 
lector a Ia obra pict6rica del mexi
cano Joaquin Clausell con el exa
mende un librode Xavier Moyssen: 
Joaquin Clausell. Una introduc
ci6n al estudio de su obra; Cesar 
Arfstides en De amores y perversi

habla de Verdad de amor,Ia 
mas reciente de Sealtiel 

Alatriste; RitaEderen Carras sabre 
cartas, dirige una misiva a cad a uno 
de los autorcs de Cartas absurdas, 
y Patricia Cardona en Un siglo de 
cuerpos, aborda el terna de Ia danza 
mexicana en el siglo XX. • 

Piplomado sobre historia 
para maestros del CCH 

La Facultad de Filosofia y Letras lleva este curso de 
extension a los ~mbitos del bachillerato, cimiento 
indiscutible de La instituci6n universitaria, con respeto 
ala pluralidad de pensamiento: Gonzalez Teyssie_r 
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a inauguraci6n del 
diplomado Lahistoria: metodos, 
procesos y recursos, organizado 
por Ia Facultad de Filosofia y 
Letras (FFyL) y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), 
representa el momento propicio 
para pensar en mejorar Ia ense
iianza de Ia historia en el cole
gio, sin atentar contra ninguna 
corriente de pensamiento, dijo el 
licenciado Jorge Gonzalez 
Teyssier, coordinador del CCH. 

Espacio para Ia discus ion te6-
rica y Ia reflexi6n crftica sobre 
los carnbios epistemol6gicos en 
Ia historia contemporanea, el 
diplomado de excelencia acade
mica, aiiadi6Gonzlilez Teyssier, 
marca un momento significati vo 
en Ia vida del CCH porque un 
g·rupo de 20 maestros de Ia FFyL 
tendra por alurnnos a los profe
sores del propio colegio y ambos 
consideraran Ia importancia que 
tiene el maestro en Ia enseiianza 
de Ia historia. 

Para Boris Berenzon, coor
dinador de Educaci6n Continua 
de Ia FFyL, el diplomado ofrece 
Ia posibilidad de expresar Ia plu
ralidad del pensamiento que 
siempre ha distinguido a Ia fa
cultad y el espfritu de Ia docencia 
del CCH, desde un sentido 
forrnativo y crftico. 

Sin duda, aiiadi6 Berenzon, 
Ia presencia del CCH en las dis
cusiones te6ricas del pensar, el 
hacer y el ser del historiador no 
es nueva, basta con decir que es 
el unico sistema de educaci6n 
media superior que busca Ia re
flexi6n metodol6gica, uniendo 
lahistoria y lafilosofia mediante 
Ia materia Teorfa de Ia historia. 

Ademas de ser un curso d~ 

extension y actualizaci6n para los 
egresados de Filosofia que se des
empeiian en Ia labor docente del 
CCH, el diplomado -que se imparte 
desde el 10 de·febrero en Ia facul
tad- es uno de los recursos para 
reafirmar desde Ia academia Ia per
tenencia del bachillerato a Ia Uni
versidad, dijo el doctor Jose de Je
sus Bazan, director de Ia Unidad 
Academica del Cicio del Bachille
rato. 

La maestra Gloria Villegas, coor
dinadora del proyecto, dijo que en 
este diaJogo de los profesores del 
colegio con especialistas de otras 
instituciones universitarias, es in
soslayable abordar las grandes dis
cusiones del conocimiento yen par
ticular de Ia historia, como se hace 
en los ambitos academicos de todo 
el mundo. 

Ademas, agreg6, el diplomado 
pretende recoger las inquietudes 
planteadas en las sesiones que los 
profesores del colegio han tenido en 
Ia importante tarea de revisi6n de 
los planes de estudio. Tambien se 
intercambiaran las experiencias 
acerca de los recursos directos de 
aplicaci6n en el proceso de ense
iianza-aprendizaje. • 

Gaceta UNAM 

La coordinadora del 
curso. maestra Gloria 
Villegas -en Ia gnifica 
con Jorge Gonzalez 
Teyssier- exalt61as 
virtudes de Ia polemica 
de ideas en el ambito de 

Ia academia. 
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Exsisten dos versiones 
de Ia obra; una Cue 

escrita en Mexico y 
Ia otra en ltalia 

Sabre Ildegonda, el mLlestro 

FeriUlndo Lozano refiere, en 

un documento de Ia 

Direcci6n de Teatro de Ia 

UNAM, que el compositor de 

la obra, cre6 con ella una 

de las piews mas 

La reposici6n de 
lldegonda a un 
slglo desu 
estreno, ha sido 
un rescale de Ia 
cu~ura nacional. 

importances de finales del 

siglo pasado, pues fue 

concebida en Ia propia 

Jtalia, en un momenta en el 

que ese pals se encontraba a 

Ia vanguardia del genera. 

Dice que existieron dos 

versiones de Ia opera, una 

compuesta en Mexico, 

probable mente en 1865. La 
segundo u realiz6 en 

Florencia, ciudad a donde 

Melesio Morales viaj6 

especificanumte para 

estudiar, becado por Antonio 

Escandon, bajo Ia tutela de 

Mabellini. La segundo 

version logr6 mucho exito 

en su est reno hacia el ano 

del868. 

En Ia producci6n del 

espectacu/o se advierte un 

gran despliegue de recursos, 

lo cual hace posible que el 

resultado se traduzca en una 

muy satisfactoria retribuci6n 

para los asistenres a esra 

jornada estelar de Ia opera 

mexicana. 

26 0 16 de lebrero de 1995. 

1/degonda, opera mexicana del siglo XIX, 
triunfa en Ia sala Miguel Covarrubias 

En cuatro untcas funciones en el CCU, esta obra de 
Melesio Morales constituy6 un espectaculo instalado en 
La ortodoxia del genera: La suma integradora del arte 
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etras de una malla que cubre 
el escenario de Ia sala Miguel 
Covarrubias, transformada en pala
cio medieval, aparece entre nubes 
de humo el cortejo fUnebre del pri
mer acto de Ia 6pera lldegonda. 
Obra original del compositor mexi
cano MelesioMorales ( 1838-1908), 
esta basada en el drama lfrico de 
Temfstocles Solera -uno de los 
libretistas de Giuseppe Verdi-, y 
tuvo Ia semana pasada cuatro uni
cas funciones en el Centro Cultural 
Universitario. 

El espectaculo lfrico -obra que 
inaugur6 el Teatro de las Artes del 
recien creado Centro Nacional de 
las Artes- en dos actos y cuatro 
partes es la historia de Ildegonda y 
Rizzardo,j6venes amantes de posi
ci6n social distinta que mueren ante 
Ia imposibilidad de concretar su 
uni6n en Ia tierra. 

La historia, muy parecida al dra
ma clasico de Romeo y Julieta, de 
William Shakespeare, fue llevada a 
escena por Luis de Tavira, mientras 
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que el maestro Fernando Lozano, a! 
frentede Ia Orquesta Sinf6nica Car
los Chavez, particip6 comoel direc
tor concertador. 

La trama se desarrolla en Milan, 
[taJia, en el aiio de 1225. El senor de 
Gualderano prometi6la mano de su 
hija Hdegonda a Ermenegildo 
Falsabiglia para sellar asf el pacto 
por Ia unificaci6n de Lombardfa, 

que estaba dividida por las guerras 
intestinas entre los poderosos seno
res feudales. La nueva alianza se 
opone a Ia salida de las fuerzas 
Jombardas para Tierra Santa, a fin 
de tomar parte en Ia nueva cruzada 
decretada por el Papa. 

El drama de Ildegonda y 
Rizzardo comienza cuando eT her
mano de Ia noble dama, Roggiero, 
descubre sus amodos y desencade
na Ia persecusi6n y muerte del joven 

J plebeyo. 
Se trata de un espectaculo inte

~ gral donde intervinieron varias disJ ciplinas artfsticas como musica, 
danza, teatro y artes plasticas. · 

La escenografla, a cargo del 
maestro Jose de Santiago, hizo 
Ia recreaci6n pJastica de diver
sos pianos y ambientes de Ia 
ltalia feudal. El escenario de Ia 
sala Covarrubias se convirti6 
en un gran castillo feudal de 
largos pasillos e imponentes 
estructuras, y a ratos el espacio 
era tridimensional para permi
tir Ia sucesi6n inmediata de es
cenas. 

La danza particip6 cuando el 
curso de Ia historia se detiene, los 
cantantes-actores se congelan, y el 
cuerpo de bailarines, bajo Ia direc
ci6n del core6grafo Marco Anto
nio Silva, ejecutaron movimientos 
de descanso para los espectadores, 
entre escena y escena. 

Catie destacar Ia elegancia del 
vestuario, obra del disenador de ori
gen italiano Carlo DeMichelis, que 
luci6 impecable con Ia iluminaci6n 
de Arturo Nava. 

Esta vez Luis de Tavira fue fie! 
al recrear romanticamente el drama 
medieval que, en nuestro pais, sig
nifica Ia puesta en escena de una de 
las 6peras mas importantes del re-



pertorio nacional de finales del si
glo pasado. Fue restituida a partir 
del original de Melesio Morales por 
los investigadores Eugenio Delga
do y Aurea Maya, mediante el apo
yodel Fondo N acional para los Crea
dores Artfsticos (Fonca). 

En el espectliculo sus persona-
s principales son interpretados 

por dos cantantes en funciones al
ternadas: las sopranos, Violeta 
Dlivalos y Silvia Rizo, represen
taron a !ldegonda; los tenores, 
Raul Hernlindez y Ricardo 
Bernal, encarnaron a Rizzardo 
Mazzafiori. 

Asimismo los bajos, Noe Colfn 

y Emilio Carsi, interpretaron a 
Ermenegildo Falsabiglia, prometi
do de lldegonda; las mezzosopranos 
Grace Echauri y Estrella Ramirez 
actuaron como Ildebene, doncella 
de lldegonda; los barftonos Arturo 
Barreray Ricardo Santin, a Rolando 
Gualderano, padre de lldegonda, y 
el tenor Edilberto Regalado fue 
Roggiero, hermano de Ia desafortu
nada protagonista. 

Ademas de Ia Orquesta Sinf6-
nica Carlos Chavez, tambien parti
cip6en laobracl CorodelaEscucla 
Nacional de Musica de Ia UNAM, 
bajo Ia direcci6n del maestro Jose 
Antonio Avila. • 

Universum abre Ia primera 
biblioteca infantil de todas 

.las universidades del pais 

La primera biblioteca infantil de todas las universidades 
del pafs se abri6 al publico a fines del ailo pasado, en las 
instalaciones del Museo de las Ciencias Universum. 

En este espacio cultural y recreativo, que se ubica en Ia 
biblioteca Manuel Sandoval Vallarta del museo, los niilos 
pueden disfrutar de Ia lectura de libros de temas actuales, y ver 
algun audiovisual como Ellibro de la selva y Donald en el pais 
de las matematicas; o bien regocijarse con las narraciones que 
de algunos cuentos allf se hacen. 

En el area de Ia biblioteca, los niilos pueden encontrar 
algunos juegos didacticos que estlin reuniendose con el fin de 
integrar una ludoteca, en un futuro proximamente. 

La hora del cuento es una de las actividades programadas 
que mas gusta a! publico infantil que acude a ella; se lleva a 
cabo todos los domingos a las 12 horas y Ia dinamica de cada 
sesi6n incluye Ia participaci6n de los pequeilos, quienes 
representan a los personajes de Ia obra que se narra ese d.fa. El 
mensaje siempre va dirigido a valorar el conocimiento cien
tlfico y tecnol6gico. 

En el proceso de La hora del cuento primero se da apoyo 
audiovisual a los asistentes; los niilos despues buscan informa
ci6n sobre algun tema mediante el catalogo de Ia biblioteca, y 
luego proceden a hacer su representaci6n. Esto es una forma de 
motivar el trabajo de investigaci6n, mientras que se realiza una 
actividad que puede ser complemento para Ia educaci6n formal 
de los infantes. 

Los padres, por su parte, reciben el novedoso servicio de 
biblioteca que tambien hay para ellos, mientras que sus hijos 
desarrollan alguna actividad dentro del area con Ia asistencia del 
personal especializado queahflabora. De esta forma, Universum 
da servicio de consultas aJ publico infantil desde nivel preesco
lar hasta adultos que requieren de un conocimiento de nivel 
universitario. • 

Conl~p.lrlicip.ldontlel 
Lie. Rafael Enriquez Liuo/a 
DirPctordelnformaci6nde/ 
UNICEF, Fondodel.1s 
Naciones Unid.upara lalnfanci,1 

Contlucforil: 
Ma. EugeniaMendou 

Arruharrena 
Sdh~tlo 18delehrt!ro 
11:00/Jous 
Est.Jci6nlliJdioMil 
(IOOOmildt!/cuiJdr.Jnle 
tkilmplitudmodui.Jr!.J). 

:';. 
:~ 
OaL 
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• BECAS 

ltalia. Investigaciones y estudios 
de posgrado dirlgidos a egresados de 
ciencias sociales, humanidades, arte, 
tecnologfa y ciencias exactas (se exclu
ye diselio grafico, publicitario e indus
triaQ. Duraci6n: ario acad~mico 1995-
1996. Responsable: Gobierno de ltalia. 
ldioma: italiano. La beca incluye asigna
ci6n mensual para manutenci6n, seguro 
medico, apoyo econ6mico del 50% para 
inscripci6n y colegiatura y transporte a~
reo. Requisitos: titulo profesional; cons
tancia de conocimiento del idioma italia~ 
no; . haber establecido contacto con Ia 
insmuci6n italiana receptora; edad maxi
ma 34 alios. Fecha limite: 20 de febre
rode 1995. 

Grecia. Estudios de posgrado diri
gidos a egresados de ciencias, tecnolo
gfa, humanidades y arte. Duraci6n: ario 
acad~mico 1995-1996, con posibilidad 
de pr6rroga hasta por 3 alios. Organis
mo responsable: Fundaci6n de Becas 
Estatales de Gracia. ldioma: ingl~s . o 
tranc~s. La beca incluye inscripci6n, 
asignaci6n mensual para manutenci6n, 
seguro medico y apoyo econ6mico para 
gastos de instalaci6n, tesis doctoral y 
ayuda de laboratorio. Requisitos: tftulo 
profesional; constancia de dominic del 
idioma; edad maxima 35 alios. Fecha 
limite: 17 de febrero de 1995. · 

China. Estudios de posgrado y es
pecializaci6n dirigidos a egresados de 
tecnologfa, humanidades, arte y ciencias 
(incluye acupuntura) . Duraci6n: 2 alios, a 
partir de septiembre de 1995. Responsa
ble: Gobierno de Ia Republica Popular de 
China. ldioma: Ingles (ei curso de idioma 
chino se lmparte a Ia llegada del becario 
a China). La beca incluye inscripci6n y 
colegiatura, asignaci6n mensual para 
manutenci6n, hospedaje, asistencia me
dica, apoyo econ6mico para material di
d<ktico y transportaci6n local para viajes 
de estudio. Requisitos: titulo profesional; 
constancia de dominic del idioma ingles 
o chino; para candidates de areas artfsti
cas, presentar fotogratras de obras, re
cortes de prensa o cintas grabadas de 
recitales o conciertos. Fecha lfmlte: 24 
de marzo de 1995 (2° aviso). 

Polonia. Estudios de posgrado, es
pecializaci6n y curses dirigidos a 
egresados de ciencias, tecnologfa, hu
manidades y arte. Duraci6n: 6 meses a 3 
anos, a partir de septiembre u octubre de 
1995. Responsable: Gobierno de Ia Re
publica de Polonia. ldioma: ingles, fran
c~s o espariol (se ofrece un curso de 
idioma polaco previo ai inicio de cursos). 

28 016 de tebrero de 1995. vaceta UNAM 

La beca incluye inscripci6n y colegiatura, 
asignaci6n mensual para manutenci6n, 
hospedaje y seguro medico. Requisitos: 
t~ulo profesional; constancia de conoci
miento del idioma ingles o frances; edad 
maxima 35 arios. Fecha lfmite: 21 de 
febrero de 1995 (ultimo aviso). 

Francia. Cursos en las areas de 
relaciones internacionales, poHti
cas publicas, desarrollo econ6mi
co y gesti6n publica dirigidos a 
egresados del campo de las ciencias 
sociales, econ6micas y administrativas. 
Duraci6n: variable, entre el 2 de mayo y 
el 7 de julio de 1995. Lugar: Parfs. Orga
nismo responsable: Institute lnternacio
nal de Administraci6n Publica (IIAP). 
ldioma: frances. La beca incluye inscrip
ci6n, asignaci6n mensual para gastos 
de estancia y seguro medico. Requisi
tos: titulo profesional; laborar en Ia 
UNAM o en alguna instituci6n publica; 
constancia de dominio de idioma fran
ces; edad maxima 45 alios. Fecha limi
te: 8 de marzo de 1995. · 

Canada. Estancias posdoctorales 
dirigidas a personal academico universi
tario interesado en realizar trabajos en 
equipo con investigadores canadienses. 
Areas:· cultura y sociedad; agua; materia 
y energfa; recursos geol6gicos; oceano
logfa: salud; telecomunicaciones; urba
nismo. Duraci6n: un alio, con opci6n de 
pr6rroga por otro alio previa evaluaci6n 
del centro donde se realice Ia investiga
ci6n; Ia estancta puede iniciarse entre el 
1 de junio de 1995 y el 31 de mayo de 
1996. Lugar: alguno de los ocho centros 
del Institute de lnvestigaci6n Cientifica 
de Quebec (INRS). Organismo respon
sable: INRS. ldioma: frances. La beca 
incluye asignaci6n anual mfnima de 26 
mil d61ares canadienses. Requisitos: ha
ber obtenido el doctorado entre el 1 de 
julio de 1993 y el 1 de enero de 1996; 
establecer comunicaci6n previa con el 
profesor canadiense que lo recibira co
mo investigador posdoctoral; dominio 
del idioma frances. lnformes: UNAM/ 
DGIN Subdirecci6n de lntercambio ln
ternacional. Fecha limite: 3 de marzo 
de 1995 (3er. aviso). 

Jap6n. Curso sobre consevaci6n 
de Ia energla dirigido a egresados del 
campo de las ingnierfas y areas afines al 
tema del curso. Duraci6n: 23 d mayo al 
13 de julio de 1995. Lugar: Tokio. Orga
nismo responsable: Agencia de Coope
raci6n lnternacional del Jap6n (JICA). 
ldioma: Ingles. La beca incluye alimenta
ci6n y hospedaje, seguro medico, apo
yo econ6mico adicional y transporte 
aereo: Requisitos: titulo profesional o 

equivalente; laborar en Ia UNAM o en 
alguna instituci6n publica en el area del 
curso; edad maxima 45 alios. Fecha If
mite: 28 de febrero de 1995. 

Jap6n. Curso sobe cooperativas 
agrlcolas dirigido a egresados que d ~ 
sarrollen actividades relacionadas c 
servicios cooperatives agrfcolas. Dura
cion: 8 de mayo al 9 de julio de 1995. 
Lugar: Machida. Organismo responsa
ble: JICA. ldioma: ingl~s. La beca inclu
ye anmentaci6n y hospedaje, apoyo 
econ6mico adicional, seguro mMico y 
trans porte aereo. Requisitos: titulo profe
sional; labor.ar en Ia UNAM; constancia 
de dominio del idioma ingles. Fecha If
mite: 24 de febrero de 1995 (~aviso) . 

Israel. Curso sobre construcci6n, 
mantenimiento y manejo de base 
de datos en agrometeorologla diri
gido a egresados que desarrollen activi
dades relacionadas con el tema del 
curso. Duraci6n: 8 de mayo al 9 de junio 
de 1995. Lugar: Tel Aviv. Responsable: 
Gobierno de Israel. ldioma: Ingles. La 
beca incluye inscripci6n, colegiatura y 
gastos de estancia. Requisitos: titulo 
profesional o equivalente; experiencia 
mfnima de 8 alios en el area; certificado 
TOEFL con 550 puntos mfnimo; edad 
maxima 45 aiios. Fecha lfmite: 24 c~a~ 
febrero de 1995. W . 
Israel. Seminario sabre educa
ci6n, conservaci6n y acci6n publi
ca ambiental dirigido a egresados que 
desarrollen actividades relacionadas 
con el tema del curso. Duraci6n: 5 al 28 
de mayo de 1995. Lugar: Tel Aviv. Orga
nismo responsable: Centro de Coopera
ci6n lnterancional "Mashav". ldioma: 
Ingles. La beca incluye inscripci6n, cole
giatura y gastos de estancia. Requisitos: _ 
titulo profesional o equivalente; expe
riencia mfnima de 8 arias en el area; cer
tificado TOEFL con 550 puntos mfnimo; 
edad maxima 45 alios. Fecha limite: 24 
de febrero de 1995. 

• INFORMES 

Direcci6n General de Intercambio Aca· 
demico, Subdirecci6n de Becas, Edifi· 
cio de Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de Ia Torre II de Human ida des, Ciudad 
Universitaria. 

oirecciOn General deoo 
lntercambio Academico 



Llevar Ia camiseta del Atletico de Madrid, 
anhelo del EmperadorCiaudio Suarez 

El seleccionado mexicano dice estar contento en el 
cuadro auriazul, pero no descarta la posibilidad de 
jugar con algun equipo extranjero 

E 
RICARDO GARCIA 

stay a gusto con los Pumas, 
pero quiero pertenecer a otro club 
nacional o extranjero en Ia pr6xi
ma temporada; mientras, seguin~ 

cooperando para que mi equipo se 
mantenga en el camino correcto y 
!ogre las metas anheladas, mani
fest6 el internacional Claudio 
Suarez, defensa universitario 
miembro de Ia selecci6o mexica
na. 

Dice el Emperador Claudio 
que en su calidad de futbolista 
profesional debe aspirar a me
jores oportunidades, mismas 
que espera se le pres en ten en un 
futuro cercano: 

"Desde el afio pasado hice pu
blico mi prop6sito de cambiar de 
equipo, sin descartar una posible 
oportunidad proveniente del ex
tranjero. Estoy convencido de que 
par Ia posici6n que desempeiio no 
sera senci!lo recibir ofrecimientos 
europeos, pero tampoco los des
carlo." 

Aiiade que de surgir una oferta 
del extranjero, esta tendrfa que ve
nir del futbol espaiiol, par ser ahi 
en donde algunos de sus compa-

triotas han tenido exito, aunque no 
precisamente como defensas. 

"Me agradarfa pertenecer al 
Atletico de Madrid, al Barcelona o 
a otro equipo de reconocido presti
gio. 0 par Ia menos tener Ia posibi
lidad de alinear en las filas de una 
escuadra clasificada no mas abajo 
de Ia media tabla". 

Claudio Suarez tam bien se mos
tr6 interesado en fmnar con algun 
equipa mexicano de probada capa
cidad competitiva, aunque se abstu
vo de dar nombres. 

Morelia, rival especial 

Par Ia que respecta al impor
tante duel a que sostendran los Pu
mas contra el Morelia, este viemes 
en el feudo universitario, Claudio 
Suarez sonri6 como primera res
puesta al solicitarle su punta de 
vista sabre este compromiso. Dijo 
a continuaci6n: 

Sera unencuentroespecial par
que no hemos olvidado Ia goliza 
que sufrimos en Morelia, en Ia pri
mera vuelta. Hacfa tiempo que los 
Pumas no recibfan una derrota tan 

apabullante como esa. 
"Queremos devolverles Ia 

afrenta, pero a veces no es facil 
llevar a Ia practica Ia que uno pro
nostica fuera de Ia cancha. Saldre
mos decididos a ganar a como de 
Iugar y esperamos impanemos aun
que no sea por goliza". 

Posible no de Ill FIFA 

Claudio Suarez tambien opin6 
sabre el desbordado in teres de algu
nos dirigentes mexicanos par orga
nizar en el pais Ia Copa Mundi a! de 
2002. 

"Por fortuna Mexico tiene expe
riencia en Ia realizaci6n de esta cla
se de competencias y prueba de ella 
es que despues de ser anfitri6n en 
1970, Ia Federaci6n Intemacional 
de'Futbol Asociado (FIF A) le con
cedi6 otra vez ser sede, en 1986. 

"Nuestro pais cuenta con magni
ficos estadios y, par Ia tanto, creo 
que seria buena que Ia FIFA se incli
ne par Mexico para que organice Ia 
Copa de 2002, aunque existen otras 
naciones con amplias probabilida
des de obtener Ia sede". • 

El destacado 
defensa de 
los Pumas 
Claudio SuArez. 

Gacet.aUNAM 

Preparacl6n Ffslca 

La Direcci6n General de 
Actividades Deportivas y 
Recreativas de Ia UNAM, 
en coordinaci6n con el De
partamento de Actividades 
Deportivas de Ia ENEP 
Arag6n, in vita a entrenado
res, preparadores ffsicos, 
monitores y personal affn a 
esta area a participar en el 
Curso de Preparaci6n Ffsi
ca. 

El curso, impartido por 
personal altamente capaci
tado, abarcara tematicas 
como Ia Resistencia, Fuer
za, Velocidad, Movilidad y 
Coordinaci6n, tanto en teo
ria como en Ia practica. 

Que se reallzara del 20 al 24 
de febrero de 1 0 a 14 horas. 

Los interesados podran 
inscribirse en el Departa
mento de Actividaaes De
portivas de Ia ENEP Arag6n, 
localizada en avenida Cen
tral y avenida Rancho Seco 
s/n, colonia San Juan de 
Arag6n, o solicitar mayor 
informaci6n en el telefono 
623-10-35. 
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Los Pumas en el Grupo Ill 

Guadalajara 
Puebla 
Pumas de Ia UNAM 
Toluca 
Tampico-Madera-

Resultado anterior 

Pumas 1 (Rafael Garda), 
Cruz Azul 0. 

Slguiente compromlso 

Contra el Morelia, pr6ximo 
viernes en Ia Ciudad Universita
ria (15 horas). 

En ese partido se contara 
con Ia siguiente alineaci6n: Jor-

J.J. J.G. J.E. J.P. 

24 14 6 4 
24 9 11 4 
24 10 5 9 
24 7 5 12 
24 5 4 15 

ge Campos; Israel L6pez, 
Claudio Suarez, David Oteo y 
Antonio Sancho; Jos~ Santos 
Damascene Tlba, o Vicente 
Nieto, Mike Sorber y Miguel 
Angel Carre6n; Rafael Garcfa y 
Jesus Olalde o Jorge Santillana 

Anotadores en el torneo 

Rafael Garcra, 6; Jorge 
Campos, 5; Jorge Santillana, 

G.F. G.C. Pts. 

47 28 34 
30 25 29 
32 30 25 
26 32 19 
30· 52 14 

4; Israel L6pez y Pedro 
Massacessi, 3; Jesus Olalde, 
Claudio Suarez y Antonio 
Sancho, 2; Juan Carreno, 
Eduardo Medina, Arturo 
Ortega, David Oteo y Tlba, un 
tanto, respectivamente. 

Go/eo por equlpos 

Los Pumas avanzaron al nove
no Iugar con 32 anotaciones 

1 77 DE FEBRERO 
DE LA TARDE, VEN A ESCUCHAR .__. -==- • -=--=-

OL.INIPICO UNIVERSITA e 
~~~., 
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Sesi6n Academica 

Anab61icos en el 
Deporte 

La Direcci6n General de Actividades Deportivas y Recreativas de Ia UNAM 
invita a todos los interesados a participar en Ia Sesi6n Academica Anab61icos en 
el Deporte, que impartira el doctor Martfn Cruz CMvez el viernes 17 de febrero, 
a las 12:45 horas, en Ia Subdirecci6n de lnvestigaci6n y Medicina del Deporte, 
localizada en el estacionamiento 8 del Estadio Olfmpico Universitario. 

lntroducci6n al masaje 

Si dentro de tus inquietudes se encuentra practicar y promover Ia salud, no lo 
A pienses mas, Ia Direcci6n General de Actividades Deportivas y Recreativas de Ia 
W UNAM te brinda Ia oportunidad de integrarte a los Cursos de Extensi6n sobre Masaje, 

los cuales iniciaran el pr6ximo sabado 25 de marzo. 
lntroducci6n al Masaje, Masaje Holfstico y Masaje Tradicional Mexicano son los 

cursos que estan dirigidos a Ia comunidad universitaria; los interesados podran 
solicitar mayor informaci6n o inscribirse a los mismos con Ia profesora Marfa del 
Carmen Hernandez al teletono 528-11-84, o acudir al sal6n numero 9 del Centro de 
Educaci6n Continua de Estudios Superiores del Deporte (CECESD) los lunes de 12 
a 14 horas, y miercoles y viernes de 1 0 a 14 horas. 

El costo de cada curso sera de N$1 ,200.00, con un descuento del40 por ciento 
para universitarios. e Requisitos: tener bachillerato concluido y entrevista previa. 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducci6n de Ia Secretarfa de Asuntos Estudiantiles 
y Radio UNAM, a traves de Ia Direcci6n General de Activi

dades 
Deportivas y Recreativas. 

Todos los sabados de 9 a 10 horas 
par las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. 

jEn vivo y con telefonos abiertos a usted, 
que es el protagonista de este espacio radiof6nico! 

Este sab.ado: Conquistas de Ia expedicion Andes 5000 de Ia 
UNAM en Ecuador (entrevista en estudio); 

en nuestra secci6n medica: Epidemio-
logfa y actividad ffsico-deportiva (platica con e/ doctor 

Julio C. Garcia); lo mas relevante del deporte puma • 
en Ia presente semana y sus convocatorias; 

rumbo a los XII Juegos Panamericanos de Mar del PICilta; 
flashazos sobre las actividades mas relevantes del 

deporte y rec(eacion puma en 1994; inauguracion del 
campeonato universitario de media superior 1995 

de Ia UNAM; y ... algo mas. 

Dr. Jose Sarukhar. 
Rector 

Dr. Francisco Barnes de Castro 
Secretarlo General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretarlo .AdmlnlstraHvo 

Dr. Roberto CastaMn Romo 
Secretarlo de Servlclos Acad6mlcos 

Lie. Rafael Cordero Campos 
Secretarlo de Asuntos Estudian111es 

Lie. Fernando Serrano Mlga)l6n 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramfrez Pomar 
Director General de lnformacl6n 

GACETAID. I UNAMU 
Mtro. Henrique Gonzalez Casanova 
Director Fundador 

Lie. Margarita Ramfrez Mandujano 
Dlrectora de Gaceta UNAM 

Mtra. Marfa Eugenia Saavedra 
Subdlrectora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes y 
jueves publlcada por Ia Dlreccl6n 
General de lnformacl6n. Oflclna: 
Primer plso del edlflclo ublcado en 
el costado norte de Ia Torre II de 
Humanldades. Telefonos: 623-04-01, 
623-04-20; Fax: 623,04-02. Extenslo
nes: 30401, 30402 y 30420. 

Ano XL Decima Epoca 
Numero 2, 900 
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