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Presentó Günter Grass su obra en la Facultad de Filosofía y Letras 

Malos presagios, valora al siglo que nos tocó vivir-

Congreso Norte Sur Online 93 

Delegados de 21 paises presentaron 71 ponen- . 
clas, en 22 sesiones, durante este Congreso 
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centro de polémicas intelectuales y líterarias, el escrit(>r provoca con 
su novela la oscilación moral entre la complicidad y la critic~ entre el 
humor y la ruptura, entre el amor y la devastación de todos los valo~. 
comentó Gonzalo Celorio • Leyó el autor en alemán el capítulo cuarto 
de su libro y Sealatiel Alatriste lo hizo posteriormente en espaflol · 

-Aclaración sobre los pagos del Programa de 
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento 
Académico para Mejorar las Condiciones de 
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los Profesores de Asignatura > 3 
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En FJlosofia, el escritor y crltico 

Malos presagios, de 
Günter Grass, valora el 
siglo que nos tocó vivir 
Hoy presenta una novela que oscila 
entre el amor y la devastación: G. Celarlo 

El escritor alemán Günter Grass, 
quien siempre ha estado en el centro 

de las polémicas intelectuales y Íitera
rias de su país, sensible visionario del 
apocalipsis de nuestro siglo, crítico y 

( ;;.;., militante polítiéo, asistió al auditorio 
• Justo Sierra de la Facultad de Filosofía 

y Letras para participar en la presenta
ción de su novela Malos presagios, una 
de las obras narrativas más singulares 
de nuestro tiempo. 

El grupo editorial Alfaguara, a través 
de su director Sealtiel Alatriste, trajo a la 
Universidad, ei viernes pasado, al autor 
de El tambor de hOjalata, novela que, 
desde fines de los ~os sesenta, cambió 
toda la lite~tura alemal)a. 

Con Malos presagios, Günter Grass 
provoca la oscilaCión moral -por llamar 
de algún inodo a la dialéctica a la que nos 
somete su lectura- entre la complicidad y 
la crítica, entre el humor y la mptura, 
entre el amor y la devastación de todo$ 
los valores, acaso porque el escritor tiene 
la sensibilidad visionaria para hablar de 
nuestro presente como si e&tuviera insta
lado en el futuro y supiera de nuestras 
contradicciones y eng¡úlos. 

El título de11U'IIovela tnrta4e-reprodu
cir en español .}a creencia popular, según 
la cual el, croar de los sapos -que es lo que 
significa su título en alemM- procura las 

· desgracias, com0 si desde el desenlace el 
escritor viera los móviles de la tragedia y 
pudiera de algt1n modo evitarla con la 
advertencia de su texto, comentó.el maes
tro Gonzalo Celorio, coordinador de Di
fusión Cultural. 

Por ello, también su novela . se ubica 
en el último año de este siglo -1999-, y 

' 

> 

18 de marzo de 1993 . 

El escritor alemán Günter Grass. .. 

ACLARACION 

La tabla que debió haberse publicado en la pasada Gaceta del 
15 de marzo para ejemplificar los pagos del Programa de 
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento Académico para 
Mejorar las Condiciones de los Profesores de ·Asignatura, 
consistente en el pago de 1 00 nuevos pesos al mes por cada 
tres horas semanales de clase frente a grupo (a partir de un 
mínimo de tres horas a la semana, con un máximo de 18 horas/ 
semana en licenciatura y posgrado o 30 horas/semana en ba-
chillerato), es la siguiente: · 

Horas frente a grupo 

3-5 
6-8 
9-11 
12-14 
15-17 
18~20 

21-23 
24-26 
27-29 
30 6 más 

*Máximo para la licenciatura 
**Máximo para el bachillerato 

Estímulo mensual 
Nuevos Pesos 

100 
200 
300 
400 
500 
600* 
700 
800 
900 
1000** 
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desde ahí ve_ histórica y críticamente a 
una década, especialmente el fenómeno 
de la reunificación alemana para hacer 
una valoración del siglo que nos tocó 
vivir. 

Desde 1959, refirió el maestro CeJoa 
río, cuando apareció El tambor de hoja
lata, Günter Grass ha estado en el centro 
de· las polémicas intelectuales y literarias 
de su país, y su postura ha rebasado insó
litamente el ámbito gremial para llegar 
hasta el hombre de la cal_le. 

Sin duda, añadió, porque su mirada 
sobre Alemania es igual de implacable y 

·amorosa que siempre, Grass no ha dejado 
de .ser el escritor irritante y cálido que lo 
mismo genera la diatriba que el aplauso. 

Su escepticismo ante la reunificación 
alemana, que él califica de insensata, por 
supuesto que ha provocado el repudio de . 
los políticos, pero también, aunque de 
otra manera, el de la comunidad intelec
tual, el de los medios de comunicación y 
el de algún joven fascinado por la violen
cia hasta un punto más avanzado del que 
su edad pudiera justificar. 

En Malos presagios, e! escritor vuelve 
a la antigua Danzing, en la que convivie
ron polacos, alemanes y judíos, la que 
después -se convirtió en escenario de 
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odios étnicos y furias nacionalistas; V':lel
ve a su Danzing natal de donde tuvieron 
que salir los alemanes después de la Se
gunda Guerra Mundial, para hablarnos 
nuevamente de la Europa dividida y po
ner en evidencia la miseria de nuestro 
siglo, el de las expulsiones, como lo lla
ma el personaje de esta obra.-

Ante la iniquidad de su tiempo, señaló 
Celorio, Grass esgrime la crítica y la ima
ginación exultante que tienen pocos pa
rangones en la literatura alemana con-
temporánea. . ' 

El escritor ll)exicano Juan Villoro, al 
presentar la novela, refirió que Günter 
Grass nació en la ciudad libre de Dan
zing, en lo que ahora es el norte de Polo
nia, en 1927; ha sido testigo de uno de los 
siglos más convulsionados de la historia 
de Europa y muy específicamente de la 
historia de Alemania. 

A los 17 años, Grass fue llamado al 
frente donde lo hirieron justo el día del 
cumpleaños de Hitler, como al propio 
escritor le gusta recordar. 

Luego de un exilio provisional en Pa
rís -continuó Villoro- en donde Grass 
estuvo· cuatro años, regresó a Alemania 
con El tambor de hojalata, que al publi
carse causó tal sensación que la literatura 
alemana ya nunca fue la misma. Con esta 
obra, Grass invirtió los términos de la 
narrativa de su país al crear un personaje 
que se negó a crecer, testigo ideal para 
contar una realidad monstruosa. 

Los libros siguientes integraron la lla
mada trilogía de Danzing: Años de pérro, 
El gato y El ratón. 

Ahora, con Malos presagios, comentó 
Villoro, Günter Grass hace un ajuste de 
cuentas con el pasado nazi en Alemania 
desde una visión del apocalipsis que de 
algún modo también nos reconcilia con 
las fuerzas de la imaginación humana. 

En ese sentido, Villoro añadió que la 
presencia en México de Günter Grass, 
por los apocalipsis que se avecinan en la 
ciudad de México, debe representar un 
desafío importante. 

Al final, destacó Villoro que México 
fue uno de los primeros países que tradu-
jo a Günter Grass por iniciativa de Joa- e) 
quín Diez Canedo, enla editorial Joaquín 

· Mortiz. 

El TLC puede aislar 
a México de AL: Günter Grass 

Günter Grass, por su parte, luego de 
participar en esta presentación con la lec
tura en alemán del capítulo cuarto de su 
novela Malos presagios, que después le
yó en español Sealtiel Alatriste, respon
díó a las preguntas de un reducido públi
co que apenas ocupó la mitad del 
auditorio Justo Sierra. 

-¿Ve usted en América el continente 
de la esperanza? -

En mi libro Malos presagios hay un 
inmigrante no de Latinoamérica, sino de 
7\sia, de Bengala; él es el único que di
funde un poco de esperanza en ese sentí- -
do, al decir: "nosotros vendremos sin lu
gar a dudas -refiriéndose a los del Tercer 
Mundo-, y no llegaremos con las manos 
vacías". El, por ejemplo, es el personaje 
que con mucha habilidad y capacidad de 
organización introduce en esas grandes 
ciudades, con sus tremendos problemas 
·de tránsito, un tipo de bicicleta para dar 
una opción .a los embotellamientos. 

Yo no siento estar en condiciones de 
apreciar en qué medida América Latina 
puede ser un punto de partida para la 
esperanza; lo que intuyo o lo que temo es 
que nuevos convenios económicos, co
mo el tratado entre Estados Unidos, Mé~ 

. xico y Canadá, podrían contribuir a au
mentar la influencia de Estados Unidos 
sobre México y, con ello, a que México 
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se aísle de la mayQt parte de Latinoamé
rica. 

-¿Cuáles fueron sus impresiones en su 
reciente visita a Cuba? 

En mi viaje de quince días a Cuba 
encontramos un país con una situación 
muy difícil, oprimido y sufriendo las con
secuencias de dos grandes dependencias, 
que son, por un lado, el bloqueo inhuma
no .a que lo han sometido los Estados 
Unidos, y, por otro, la sujeción de varias 
décadas a la· ex Unión Soviética. 

El sistema de la economía planificada 
que todavía deriva de esa dependencia de 
este largo periodo no permite que se sa
nee económicamente el país. 

Dadas estas circunstancias, me parece 
tanto más admirable la forma en que ese 
país, tan pobre y tan humillado, se atiene 
y mantiene los logros de su revolución. 
Cuba tiene, por ejemplo, un sistema de 
salud que creo que difícilmente encuen
tra parangón entre los países del Tercer 
Mundo. 

Me pregunto que si uno intentara es
tablecer una comparación entre el siste
ma de salud de Cuba y el de México, no 
sé rt)almente si, en lo que se refiere a la 
amplitud de la cobertura de toda la pobla
ción, el de México resultara mejor; lo 
mismo se aplica al sis~ma educativo. 

Yo creo que con toda la. crítica nece
saria que se le puede plantear a Cuba, 
estos logros mencionados merecen res
peto, y considero necesario que muchos 
otros países, como México y demás paí
ses latinoamericanos en general, ejerzan 
presión sobre los Estados Unidos para 
que por fin se termine el bloqueo. 

-¿Cuál ha sido la relación de los inte
lectuales europeos con el poder? 

Para decirlo en pocas palabras, es una 
relación alterada y con disturbios. Hace 

. un par de años, cuandQ el mundo estaba 
· dividido en dos bloques, se podía decir 

sencillamente que en el mundo occiden
tal los intelectuales eran vistos con igno
rancia por quienes tenían el poder políti
co y económico. 

Este se tomaba tan en serio a los inte
lectuales que se les empezaba a temer, y 
por ello se introdujo la censura. 

Actualmente, la distancia entre los in- ' 
telectuales,los escritores y los poderosos · 
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en la polític~ y la economía ha vuelto a 
ser tan grande como lo fue antes. 

-¿Qué opina la intelectualidad alema
na ante la proliferación neonazista? 

No puedo juzgar exactamente qué 
piensen, pero puedo decir que al hacerse 
notar esa intensificación de fenómenos 
neonazis en Alemania, al haber esos in
cidentes de brutalidad, atentados incen
diarios, etcétera, después de una cierta 
pausa causada por el pasmo, el susto o la 
impresión, sí surgieron de la intelectuali
dad alemana manifestaciones de protes
ta, así como los primeros enfoques analí
ticos. 

En lo particular, no creo que ~ea 
sensato atribuir exclusivamente la res
ponsabilidad a los cabezas rapadas; 
ellos, obviamente dan buenas imágenes 
para la televisión, pero todo esto es muy 
complejo, pues sucede que el fenómeno 
no sólo se da en Alemania sino también 
en otros Estados europeos; ha habido · 
políticos que con su argumentación ra
cista y sus actitudes populistas han fo
mentado el temor a lo ajeno, y con ello 
dado , más bases a las ·acciones de los 
cabezas rapadas. 

A mí, en lo personal, me gusta hablar 
en este contexto de los cabezas rapadas 
que llevan corbata y tienen el pelo bien 
peinado. 

-¿Porqué no cree en la integración 
de las dos Alemanias ?, ¿cómo ve usted · 
la posibilidad de la ·unificación euro-

... " .... .... . . ...... ·····-··· ·- - ··~ ~-. - . 

pea? 
La posibilidad de una unificación de 

los alemanes nos fue dada hace tres años; 
desgraciadamente, el gobierno de Ale
mania Occidental en ese momento preei
pitó ese proceso de una manera incom
prensible. Hizo exactamente lo contrario 
de que hubiera sido necesario, es decír: 
un proceso lento de acercamiento recí
proco. El resultado de este desarrollo 
errado se puede observar ahora. 

Al desaparecer el muro que dividió 
Alemania durante·más de 20 años se pro
voc6 que hoy existan alemanes de prime
ra y segunda clase. Se ha dado así una 
división social que, según temo, tiene 
raíces más profundas de las que podría 
terier el muro. 

Desde luego que también yo desearía 
una unificación europea que incluya a los 
estados del centro y este de Europa. Sin 
embargo, el proceso de unificación que 
se ha dado hasta ahora es meramente de 
tipo económico, y tiene rasgos realmente 
antidemocráticos. 

Ciertamente existe en Estrasburgo un 
parlamento al cuaí pertenecen diputados 
de todos los Estados del oeste de Europa, 
pero ese parlamento es de juguete porque 
no tiene competencia para controlar en 
forma democrática el gran aparato de las 
autoridades en Bruselas. 

A ello se añade que Europa, y particu- · 
larmente la Occidental, tiene un temor 
creciente a los movimientos de inmigra
ción procedente de Asia, de la ex Unión 
Soviética, de las zonas de guerra civil en 
Yugoslavia, pero también de Sudamérica 
y ótr¡ls partes del mundo. 

Como reacción, se está tratando de 
hacer más estrictas las leyes de inmigra
ción, además de que se está adquiriendo 
la concepción de que Europa Occidental 
es una especie de baluarte o fortificación, 
lo que no es nada positivo para la demo
cracia. 

-¿De qué manera ha influido en su 
carrera como escritor el h'echo de haber 
participado en la guerra? 

Como muchos de mi generación, a la 
edad de 16 años al final de la guerra fui 

> 
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soldado. A la edad de 17 años sufrí una 
primera lesión de guerra, vi por primera 
vez muertos a causa de la guerra y poco 
después caí prisionero de Estados Uni
dos. 

Dado que vi con mis propios ojos có
mo muchos de mi edad, a los 16 ó 17 
años, murieron en la guerra, sé desde 
entonces que por cas~alidad sobreviví. 
Esta relatividad de mi existencia siempre 
la he tenido presente; también en mi pro
ceso de escritor. 

Congreso norte-sur online '93 

Más adelante lo que importaba era 
transmitir mediante mis libros esas terri
bles experiencias de la guerra, y quizás 
contribuir de algún modo a que no vuel
van a ocurrir. Pero tal parece que poco 
hemos hecho o nada hemos aprendido de 
las dos últimas guerras mundiales. 

Actua~mente tenemos en Europa, pre
cisamenté en la ex Yugoslavia, una gue" 
rra que en cualquier momento puede ex
pandirse a una conflagración mayor. Yo 
creo que muchos de los que, como yo, 
han vivido la guerra ven ese peligro, y lo 
observamos con mayor atención. 

-¿Qué significa lo grotesco en su 
obra? 

En mi novela Malos presagios, por 

La información, elemento estratégico 
, para el desarrollo de las naciones 
En la Facultad de Arquitectura se montó una exposición ·sobre los 
servicios de telecomunicaciones con tecnología avanzada 

En el contexto asimétrico de desarro
llos y economías distintas, en el que 

se realizan los procesos de globalización 
y los esfuerzos por buscar una integra
ción económica y subregional, como po-

A GACETA 
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dría ser en su caso el Tratado de Libre 
Comercio, resulta fundamental incre
mentar flujos de información entre las 
regiones, ~os sectores y los países ·entre 
sí, no sólo en el entorno científico y tec-

ejemplo, describo el proceso de fracaso 
de una gran idea, pero también me inte
resa describir la comicidad del · fracaso. 
Según mis ideas y experiencias la trage
dia y la comedia a menudo están muy 

· cerca la una de la otra, hay una transición 
casi fluida entre ambas; lo grotesco se 
ofrece para expresar justamente esta re
lación recíproca. 

Admito que a la literatura le resulta 
cada vez más difícil manejar ese elemen
to .estilístico de lo grotesco por las cir
cunstancias reales; por ejemplo, este in
grediente de la política es muy dificil 
superar en la literatura. O 

Estela Alcántara Mercado 

nológico, sino también en el social, para 
alcanzar un mejor entendimiento. 

La maestra Margarita Almada de As
cencio, directora del Centro de Informa
ción Científica y Humanística de la 
UNAM,.declarólo anterior al inaugurar 
el Primer congreso norte-sur en informa
ción online 1993, en el cual delegados de 
21 países presentan, a partir del 16 de 
marzo y hasta el día de hoy, alrededor de · 
71 ponencias en 22 sesiones. 

El congreso, organizadq por la Uni
versidad Nacional y la compañía Leamed 
Information, tiene como propósito reunir 
a profesionales, académicos y estudian
tes interesados en la transferencia y acce
so a la información, y en los sistemas, 
redes y tecnologías que los facilitári. Du
rante su realización se tendrá la oportuni
dad de intercambiar puntos de vista y, al 
mismo tiempo, observar en una exposi
ción los productos y servicios de infor
mación y telecomunicaciones con tecno
logía avanzada de 50 empresas 
nacionales y extranjeras. 

En el acto, efectuado en el auditorio 
Carlos Lazo de la Facultad de Arquitec
tura, la maestra Almada de Ascencio, en 
su calidad de presidenta del comité orga
nizador del congreso, sostuvo que la in
formación constituye un elemento tanto 
estratégico como operativo para el de$8-
rrollo integral de la sociedad y, al mismo 
tiempo, un factor de producción.y ge~
ración de nuevo conocimiento en la me-
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dida que !!e incorpore a un ciclo capaz de 
~seleccionar, administrar, procesar y dise-
, minar de manera óptima el recurso. 

Indicó que el mundo se ubica en los 
inicios de una verdadera etapa de asimi
lación de las tecnologías, sobre todo aho
ra qué se vinculan las de información con 
.las de comunicación. 

Es esta industria de la información, 
dijo, la · que incide más en el. producto 
interno bruto de los países desarrollados. 
"Las nuevas tecnologías de información 
y documentación tienen, sin duda, un 
profundo impacto en las sociedades y en 
sus econqmías. Lá globali~ción de mer
cados financier~s y de hiedes, as.í como 
la globálización de empresas es, hasta 
cierto punto, un reflejo del impacto de las 
tecnologías; tantO, que la introducción de 
tecnológías de informacion y comunica-

. 1 

ción al nivel microeconómico ha tenido 
un efecto positivo en la productividad". 

En ese septido, subrayó que la colum
. na vertebral e infraestructura esencial pa

ra un desarrollo sostenido de cualquier 
· país se basa en la educación de sus habi

tantes. Un país con mejor nivel educativo 
es, obligadamente, un país informado y 
que sabe aprovechar la información para 
su toma de decisiones y su desarrollo. 

En su oportunidad, el doctor David 
Raitt, editor de The Electronic Library y 
presidente de la Conferencia Online '93, 
expuso que el programa del Primer con- · 
greso norte-sur en información contem
pla la realización de conferencias, revi
sión de proyectos, análisis de actividades 
y, desde luego, una serie de seminarios 
acerca de temas que pueden interesar a la 
comunidad en general. 

Asisten~ al Primer congreso norte-sur en Información onllne 93. 

18 de marzo de 1993 

Al agradecer la participación de los 
conferenciantes en la reunión, el doctor 
Raitt dijo que en esta conjunción de es
fuerzos se verá. reflejada la calidad de sus 
asistentes, que acuden de todas las regio
nes del mundo. 

Por su parte, el doctor José Sarukhán, 
rector de la UNAM, subrayó la importan
cia del congreso, que representa el r~o
nocimiento que se ha hecho a la institu
ción, en particular a los sistemas de 
información bibl!otecarios. · 

Indicó que "el Centro de Información 
Científica y Humanística es uno de los 
más importantes usuarios mexicanos del 
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sistema Dialog. Esto es una muestra del 
desarrollo que se ha tenido en el campo 
de los sistemas de información en la ins
titución, el cual ha peimitido que un nú
mero creciente de la comunidad se bene
ficie con estas actividades. 

"Estas acciones van unidas al esfuerzo 
que la Universidad ha desarrollado y que 
se ha intensificado en los últimos cuatro 
años con el impulso a lo que son las 
infraestructuras esenciales para sistemas 
de este típo: telecomunicaciones, la red 
de cómputo y los centros de información, 
como son las bibliotecas." 

Por último, luego de congratula,rse por 
la realización de este congreso en la ins
titución, el rector Sarukhán hiro notar 
que por medio de esos tres elementos la 
Universidad Nacional se ha empeñado en 
realizar un esfuerzo enorme de creci- . 
miento. o 

Jaime R. Villagrana 
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Segundo informe de Lourdes Arizpe Schlosset 

Durante 1992: Fortalecimiento del 
Programa de Publicaciones del ITA 

El año pasado, el Instituto de Investi
gaciones Antropológicas (IIA) inició 

un proceso de reorganización de su secre
taría técnica para fortalecer las distintas 
áreas de apoyo y adecuar la infraestruc
tura a las necesidades de la investigación 
actual, estimular el desarrollo y la capa
citación de los técnicos académicos, y la 
formación de personal especializado en 
sus áreas de actividad. 

Al rendir su Segundo informe de labo
res (1992-1993 ), la doctora Lo urdes · 

. Arizpe Schlosser, directora del II)stituto, 
señaló y dio a conocer que, a la fecha, esta 
dependencia cuenta con 72 académicos; 
48 investigadores y 24 técnicos, así como 
con 132 proyectos de trabajo reportados 
dentro de 48 líneas de investigación, de 
los cuales 27 fueron terminados durante 
1992. 

En presencia de autoridades univer
sitarias y del personal académico y ad
ministrativo del propio IIA, la doctora 
Arizpe Schlosser informó que 35 
miembros del Imtituto son integrantes 
del Sistema Nacional de investigado
res. En el aspecto de difusión, en 1992, 
el Instituto publicó 17 Ilbros; 56 artícu~ 
los científicos ·en revistas, memorias y 
libros colectivos, y 91 artículos de di
vulgación. 

·,. 
Personal docente del ITA impartió en 

la UNAM y en otras instituciones 44 
cursos a ni vellicenciatura, 14 de especia
lización, 12 de maestría y 9 de joctorado, 
y brindó asesoramiento a 26 tesis termi
nadas y a 112 en proceso, dentro de los 
tres grados académicos. 

El ITA reforzó su Progra~a de Docto
rado en Antropología en la Facultad de 
FilÓspfía y Letras. Durante 1992-1993, 
se desarrollaron numerosas e importantes 
actividades académicas: encuentros, co
loquios, jornadas, ~lleres, seminarios: 
cursos, mesas· redondas, conferencias, 

. presentación de libros y exposiciones, en 
el museo del Instituto. 

En este mismo período se recibieron 
en el IIA a diversos investigadores ex
tranjeros, como parte del programa de 
intercambio académico. Varios miem
bros de este Instituto colaboraron a su 
vez con otras Instituciones, ya sea me
diante · comisiones y licencias o durarite 
su año sabático. 

Finalmente la doctora Arizpe Schlos-· 
ser destacó que a principios de febrero de 
1993 el Instituto firmó un tonvenio de 
colaboración con la Procuraduría Gene
ral de Justicia del Distrito Federal, para 
desarrollar un proyecto de investigación 
en Antropología Física de Identificación · 

VIII Cátedra Miguel Alemán 

Lourdes Arizpe S. 

de lo.s ·Fenotipos más comunes en la Re
pública Mexicana, con la finalidad de 
lograr un sistema comput,arizado en base 
·a la clasificación y mezcla de imágenes 
de .rasgos faciales para identificación de 

· personas. · 
Al hacer uso de la palabra, el maestro 

Mario Melgar Adalid, coordinador de Hu
manidades, subrayó qÚe el informe descri
to muestra la oapacidad del ITA de vincu
larse a proyectos de la sociedad mexicana, 
así como de colaborar con otras institucio
nes académicas en el campo. Todos los 

· logros de esta dependencia se deben al 
esfuerzo y entusiasmo de todos y cada uno . 
de los miembros de su personal. O 

Rosa Maria Gasque. 
La directora del ITA destacó en su 

informe que la Coordinación de Difu
sión y P~blicaciones del IIA continuó 
con el programa de sistematización y 

· automatización de la edición de libros 
y publicaciones periódicas; se obtuvie
ron financiamientos, dentro y fuera de 
la UNAM,para fortalecer 'el programa 
de publicaciones; se promovieron coe
diciones con otros institutos y centros 
de investigación, con el propósito de 
ampliar la distribución de los obras. 
Además se incrementó la red de inter
cambio de revistas periódicas naciona
les e internacionales. 

La ayuda humairitaria y social, ajenas 
a la práctica médica: Norman Sartorius 

· La ética es un aspecto fundamental para los estudios psiquiátricos y el 
desarrollo de la medicina, afirmó el doctor yugoslavo 

Día con día, la medicina se está alejando 
de su más importante atributo: .la ayuda 

humanitaria y social, afinn6 el director de 
Salud Mental de la Organizaci~M~de 

la Salud, doctor Norman Sartonus, quien 
instó a la "rehumanización y progreso de 
la medicina" mediante la contribucion 
potencial y práctica de la psiquiatría. 
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Al dictar su tercera conferencia de la 
VIII Cátedra Miguel Alemán', el científi
co yugoslavo estimó que la utilización de 
los conocimientos psiquiátricos "pueden 
y deben ayudar a contrarrestar esa ten
dencia al alejamiento" y propiciar el pro
greso integral y efectivo de la medicina. 

.Los principios de la Comisión sobre 
los Derechos Humanos (1992), de las 
Naciones Unidas, legitiman a la psiquia
tría como una disciplina médica, y su 
adopción política representa el final de 
un dilema sobre la "naturaleza de la locu
ra" ofreciendo a los discapacitados men
tales el derecho a cuestionar las condicio
nes bajo las cuales son sometidos a 
tratamiento. 

De estaynanera la psiquiatría ha con
tribuido al campo·de la salud pública, al 
confirmar que las enfermedades y su tra
tamiento no son sólo problemas de los 
individuos enfermos y de su familia, sino 
un asunto -~ocial y político. 

Al abundar sobre las contribuciones 
que la psiquiatría ofrece a la medicina 
general, el también mi,embro del Colegio 
Real de Psiquiatría de Australia y Nueva 
Zelanda se refirió al potencial de esta 
disciplina en el desarrollo de la ética 
médica. 

A diferencia de la. medicina general, 
explicó, la psiquiatría se aboca al trata
miento de condiciones difíciles de definir 
y controlar, y que generalmente requie
ren de la cooperación entre el doctor, el 
paciente y su familia. 

En el auditorio de la Academia Nacio
nal de Medicina del Centro Médico Nacio
nal Siglo XXI, el doctor Sartorius hiw un 
recuento histórico del tratamiento y evolu
ción de las enfermedadades mentales me
diante ,lo que llamó la galería mental. 

"La psiquiatría comenzó a retroceder 
hacia el terreno de la divinidad y la ora
ción, pero conservó una importante y re
conocida posición durante al menos mil 
quinientos años después de la destruc
ción del templo de Asclepias, en Pérga
mon (edificio en el que se suministraba 
tratamiento a pacientes con deficiencia 
mental). La cuestión de la contribución 
de la psiquiatría a la medicina no pudo 
haber sido formulada entonces." 

El escritor e investigador en asuntos 
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mentales, refirió que en el lapso durante 
el cual la psiquiat:.ía ha intentado tratar 
estos "asuntos complejos", también co
metió errores y propuso soluciones. En 
este campo, el ejercicio de sus profesio
nales ha reflejado una buena conducta 
entre los practicantes de la especialidad. 

En su opinión, los principios para la 
protección de los derechos humanos de 
los discapacitados mentales se han ido 
desarrollando con la completa coopera
ción de los psiquiatras, quienes se preo
cupan de las cuestiones del tratamiento 
invoiuntario y del papel de los pacien
tes. 

"Los estudios en el campo de la psi
quiatría tienen que ver con cuestiones 
éticas de una manera más profunda que 
en otras especialidades", porque "los in
dividuos en los que se deberían centrar 
los proyectos de estudio a menudo tienen 
una limitada capacidad para decidir so
bre su propia participación." 

El doctor Norman Sartorius reconoció 
asimismo que hay una gran experiencia 
en el campo de la psiquiatría, y no usarla 
para facilitar el progreso de1la ética mé
dica en general "representaría una pérdi
da sensible de tiempo y energía". 

Es el caso de la inmunología, agregó 
el conferencista, el descubrimiento de 
que las alteraciones depresivas y el stress 
pueden cambiar los parámetros inmuno
lógicos abrió las p•Jertas a nuevas inves
tigaciones sobre la naturaleza de la d

1
e

presión y hada una manera diferente de 
entender la esencia de la respuesta inmu
nológica. 

Para ilustrar aún más su tesis sobre las 
contribuciones de la psiquiatría en la 

práctica médica, el doctor Sartorius pre
ciso: "la neuroinmunología, psicoinmu
nología y psicoendocrinoinmunología 
han congregado a los laboratorios y a los 
científicos para explorar los problemas 
de la,salud y las respuesu¡.s a los factores 
nocivos, basados en una diferente mane
ra üe entender la relación entre la mente 
y el cuerpo". 

Sobre las enfermedades crónicas -al
teraciones cardiovasculares, diabetes y 
enfisemas-, explicó que se están convir
tiendo en el centro de atención de las 
intervenciones para la salud pública en 
muchos países desarrollados. 

"Varias de estas enfermedades están 
acompañadas por un aumento significa
tivo del riesgo de alteraciones mentales, 
en particular de depresión", subrayó. En 
algunos casos las alteraciones mentales 
preceden a las enfermedades crónicas y 
quizás precipiten su aparición. 

La disertación del doctor Norman Sar-
, torius enmarcó su ingreso como Miem
bro HonÓrario de la Academia d!! Medi
cina de México, y en ella estableció que 
la psiquiatría es la única especialidad mé
dica que contempla y estimula "explíci
tamente" el diálogo con el paciente como 
una herramienta esencial para explorar la 
enfermedad y aliviar sus síntomas. 

Escuchar y tener empatía con el pa
ciente son instrumentos poderosos que 
tiene la medicina a su disposición y que 
se deben aplicar en la misma medida en 
que otras técnicas de ella son aprendidas, 
concluyó. O 

Raúl Correa López 

El Centro de Investigaciones lnterdlsclpllnarlas en Humanidades 

Invita a la presentación del Libro 
Crecimiento económico y pobreza en México. Una agenda 

para la Investigación 
De: Enrique Hernóndez Laos. 
Moderado'r. Pablo Gonzólez Casanova., 
Comentaristas: Fernando Cortés, Carlos Basdresch y Santiago Levy. 
E125 de marzo de 1993 a las 19:30,horas, en la Casa de laCultu'a Jesús 
Reyes Heroles, Francisco Sosa 202, Plaza de Salta cataina, Coyoacén 
Informes: 623-()()28 y 29, licenciada Llsette Gonzólez, 
Departamento de Difusión del CIIH-UNAM. 
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La competencia internacional gira 
en tomo a la capacidad creativa 

ANIERM, quien firmó los documentos 
por parte de esa asociación, sostuvo que 
exi~te ün desfasamiento entre las decisio
nes macroeconómicas de nuestro país y 

· la faltA de· preparación que, en lo particu
lar, registra . el sector empresarial para 
enfrentar con éxito las necesidades que 
pl~tea la nseva dinámica comercial, na
cional e internaCional. 

La Universidad Nacional firmó dos convenios con la Asociación· 
Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

L a Universi.dad Nacional Autónoma 
de México y la Asociación Nacional 

de Importadores y Exportadores de la 
República Mexicana (ANIERM) firma
ron el pasado 1 O de mano dos convenios 
de colaboración. 

El primero establece el compromiso 
de la formación de recursos humanos; 
la promoción y transferencia de tecno
logías, el desarrollo conjunto de pro
yectos de investigación, intercambio de 
becarios, asesorías, realización (le estu
dios de promoción para la creación de 
cultura de comercio exterior y el estí
mulo al personal académico de exce
lencia. Este convenio tendrá una vigen
cia de tres años, con posibilidad de 
ampliarse conforme lo consideren las 
partes involucradas. 

El segundo, específico, firmado con el 
C~ptro para la Innovación Tecnológica 
(GIT), tiene por objetivo desarrollar un 
programa conjunto de colaboración en 
mat~ria de investigación, formación yca
pacitación de recursos ht,Imanos en el 
área de comercio exterior. · 

Se efectuará con base en dos semina-. 
rios: uno sobre las ventajas competitivas 
de las empresas ante el Tratado de Libre 
C9mercio y otro sobre propiedad intelec
tual, así como en la participación de los 
socios de la ANIERM en el diplomado 
~obre Administración de la Tecnología, 
que anualmente organiza el CIT, y la 
asesoría de este centro en proyectos de 
ex¡x>rtación de la Asociación Nacional 
de Importadores y Exportadores de la 
Rep_!Íblica Mexicana. 

~El rector José Sarukhán, quien suscri
bió los documentos por parte de la 
~AM, expresó que, "al margen de la 
firma del Tratado de Libre Comercio, 
debemos aprender a darle a nuestros pro
ductos valor agregado con base en la 
innovación tecnológica, parque de lo 

. . . 
contrario estaremos supeditados a los. Nuestro comercio exterior, agregó, 
avances y prpductos delexterior, y sere~ ·- .. adolece de concentra,ción en los merca
mos arrastrados siempre por el hilo qe ·dos, empresas, personas · y productos. 
quienes llevan la iniciativa". Ningún país ha resuelto sus problemas 

El panorama para nuestro país es com·- eéonómicos sin una presencia más diver
plejo pues, reconoció, en e~te campo sificada de organizaciones y de empre
nuestra tradición no es muy rica; ·apenas sas, sobre todo de las pequeñas y media-
estamos aprendiendo á caminar: nas. ' 

"Por razones que todos conocemos, la . · Consideró que se debe mirar hacia las 
industria mexicana i:mnca .tuvo el estímu~ necesidades de México para realizar 
lo ni el empuje para desarrollar nuestr~ · nuestras aspiraciones. De locontrario, no 
capacidad de producción; ni de añadirle resolveremos la situación del comercio 
mayor valor agregado a los productos, ni· exterior del país. 
siquiera a los más atractivos, con base en Un primer paso es "regresar al salón · 
la innovación tecnológica." de claSe para formar nuevos profesionis-

Por tanto, ahora debemos ser muy tas yfvturos empresarios con otra menta
buenos exportadores de bienes manufac- . · lidad", así como aplicar la nueva tecno
turados e importadores de materias pri- /. logía que se genere de manera práctica y 
mas. Pero esto dependerá de nuestra ·ca- eficiente. 
pacidad autónoma para . incorporar a . · .Unó de nuestros objetivos es trazar un 
nuestros productos los elementos y la · puente con nuestra Casa de Estudios, por 
calidad necesaria para hacerlos ~ás con- su riqueza en el campo de la apiicación e 
petitivos. · innova¡:ión tecnológica, el comercio ex-

"Ya no podemos-exportar recursos na- terior y la tecnología; sobre todo porque 
turales o mano de obra barata, pues ahor~ este tipo de políticas ya no descansan en 
la competencia internacional se basa en • Ías iniciativas que toma el gobierno sino 
la capacidad creativa; es decir, én el ce: en nuestra organización como empresa
rebro", concluyó el doctor Sarukhán. rios con la academia, concluyó Guerra 

Por su parte, el ingeniero Rodrigo · Botello, · O 
Guerra Botello, presidente de la . 

Mayores opciohes ile titulación, 
logro sustancial de la ENEO 

1 ' . 

Es necesario que el desarrollo profesional de la enfermería se integre a 
las áreas de la docencia e investigación, entre otras: Susana Rosales 

El Sistema de Universidad Abierta de .. 
la Escuela Nacional de Enfermería;,: · 

Obstetricia (ENEO) permite la supe~a· . 
ción del personal auxiliar·que labora ac
tualmente en los hospitales, afirmó la li_. · 

1 

cenciada Susana Rosales Barrera, coordi
nadora general del Servicio Social y Op
ciones Terminales de Titulación de esta 
escuela, durante la Segunda reunión in
tema' de servicio soci¡tl. 
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"Se crearon diversas opciones para 
que un mayor porcentaje de egresados 
obtengan su título profesional, entre las 
que destacan: la elaboración de un libro 
o manual de enfermería; la reafirmación 
del informe de servicio social; un proceso 
de atención de enfermería individual, fa
miliar o comunitaria; el examen profesio
nal por áreas de conocimi.ento, así como 
la presentación de una tesis individual o 
grupal." 

enfermería dentro de las áreas de docen
cia, investigación, asistencia y adminis
tración. 

Por su parte, el licenciado Rafael Cor
dera Campos, secretario de Asuntos Es
tudiantiles, · quien presidió la . reunión, 
puntualizó que el servicio social debe 
pensarse como una actividad fundamen
tal de la Universidad. 

En su momento, el doctor Juventino 
Servfn Peza, director general del Progra
ma de Servicio Social Multidisciplinario, 

que benefician a los habitantes de la zona. 
Se creará un programa . denominado 

Tutoría académica del servicio social y 
titulación, cuyo objetivo es contribuir y 
hacer más efectivas las tareas del presta
dor y la .conclusión de sus estudios. 

La política de la ENEO en cuanto al 
servicio social, dijo la licenciada Rosales, 
es que el desempeño de esta actividad 
considere el desarrollo profesional de la 

· resaltó la participación conjunta que la 
ENEO realiza con escuelas de la colonia 
Guerrero en diversos programas de salud, 

Al hacer uso de la palabra, la licencia
da Gracieia Arroyo de Cordero, directora 
de la ENEO, aseveró que en cada reunión 
interna de servicio social, se dan aporta
ciones que mejoran las condiciones del _ 
pasante como también del servicio que 
presta. O 

Hacer una recopilación es siempre una 
empresa arriesgada que exige apren

der a convivir con un coro desigual de 
voces. Es el caso del trabajo del doctor 
Alvaro Matute, quien presenta una obra 
que reúne una serie de artículos acerca de . 
la Historiografía española y norteameri
cana sobre México . . 

El material que se recoge en este 
volumen pertenece fundamentalmente 
a los coloquios de análisis historiográ
fico que el Instituto de Investigaciones ~ 
Históricas (IIH), en coordinación con ~ 
la Dirección General de Asuntos del ~ 
Personal Académico (DGAPA), reali- ~ 
zó en 1981 y 1982, como parte de sus s 
programas de apoyo y actualización del ~ 
personal académico. 

Dicho libro, editado por el IIH, pre
senta parte de las ponencias que apí se 
generaron y ofrece los ensayos más ricos 
que fueron expuestos en esos coloquios. 
Los autores incluidos proporcionan un 
panorama histórico de España y los Esta
dos Unidos sobre México. 

En el caso español, el análisis se re
monta a la época colonial. Los autores 
añalizados se ubican de finales de la Co
lonia a la migración republicana de 1939. 
El compilador examina aquí los intereses 
historiográficos españoles durante poco 
más de medio siglo. 

Para Alvaro Matute la historiografía 
mexicana hispánica que. entrega es una 
"muestra representativa" del tema, pues 
compila el trabajo de QGho autores espa- 
ñoles, situación que "no hace factible 
plantear un panorama de la historiografía 

1Q ~n .-n...,._ .l..,. 1Rn'J 

Presentó Alvaro Matute obra editada por el IIH 

Panorama histórico de E'spaña y 
Estados Unidos _sobre nuestro país 
Compilar la Historiografía española y norteamericana sobre México, 
empresa que exige convivir con un coro desigual de voces 

española mexicanista". 
En los estudios de la historiografía 

norteamericana sobre México hay cuatro 
visiones de conjunto sobre temas parti
culares: Las culturas prehispánicas, La 
guerra del47, La revolución, El zapatis-

mo, y sólo unos trabajos sobre historia
dores individuales. Los primeros mues
tran tendencias, perspectivas y diferen
cias en torno a un objetivo común; 
mientras que los individuales analizan 
obras de autores trascendentes. 

El interés historiográfico norteameri'
cano sobre México -explica en su intro
ducción el doctor Matute- tuvo un doble 
origen: el testimonial y el académico. El 
primero, expresado en cartas, libros de 
viajeros y diplomáticos, para luego ofre~. 

cer trabájos periodísticos que se convir~ 
tieron en libros. 

En relación con la segunda parte, ini
cia con las obras de William H. Prescott 
y sus seguidores, para llegar a expresio• 
nes mercantiles como la de Bancroft y 
concluir con la Revolución Mexicana, 
mediante obras de transición que reúnen 
textos de periódicos y documentos aca
démicos como el libro Mexico and its 
heritage, del doctor Emest Gruening. 

La presente recopilación, señala el 

> 
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investigador del IIH, contribuye a pene
trar ese cada vez más tupido bosque his
toriográfico al que es necesario observar, 
tanto en forma global como a través de 
sus árboles más frondosos. Es deseable 
-añade- que la lectura de los trabajos aquí 
reunidos propicie investigaciones futu
ras. 

Al comentar la · obra, la investiga
dora del IIH

1
Rosa ~armelo,y el doctor 

Miguel Soto, de la Facultad de Filo
sofía y Letras, coincidieron en señalar 
qu,e dentro de estos trabajos sobre espa
ñoles y norteamericanos que estudiaron 
México se encuentra un ámbito en el que 
el pensamiento está impregnado de polí
tica y muestra la realidad humana, más 
que una elucubración de ideas. 

En la Casa de la Cultura Jesús Reyes 
Heroles, la maestra Rosa Carmelo pre
sentó un análisis de la visión de Encuen
tros y desencuentros; de identificaciones 
y de rechazos de la relación colonial que 
existió durante tres siglos, y que dio una 
base común a la historiografía española 
sobre México, "porque cuando hacen 
h!storia de América los españoles, tam
bién lo hacen de España". 

, Los croni~tas generales de Indias -di
jo- abordaron la historia de un imperio en 
l'roceso de dominación por los castella
nos y lo que implicó ese gobierno; es 
decir, su historia natural y moral unida a 
la lucha de los españoles. 

Los autores estudiados en estas pági
nas están muy apartados entre sí por el 
tiempo y sus intenciones; por su visión 
de México y su realidad. Sin embargo, en 
ellos vemos aflorar esta historia que en 
algún momento sintieron como propia. 

Uno es fray Benito María Moxó, es" 
tudiado por Antonia Pi-Suñer Llorens, 
quien analiza sus cartas y señala que no 
son estrictamente estudios de historia, 
por lo cual no pueden considerarse pre
cisamente obras de historiografía. 

No obstante, por la referencia que ha
ce a la capacidad del indio a la idolatría 
y a la antropofagia, la intervención de 

fray Moxó en 1804 y 1805, cuando escri-' 
be estas cartas, puede tomarse como un 
beneficiario de la historiografía. 

Por otro lado, explicó la investigado
ra, nos encontramos ante obras de histo
ria. La de Mariano Torrente, por ejemplo, 
es un trabajo para defender el intento de 
recuperación de América y de México 
para España. Es una visión imperial de 
los autores coloniales. 

Años después, el periodista liberal Pe
dro de Pruneda escribió desde España 
una obra titulada La guerra de México, 
que se ocupó de la intervención francesa 

· en el país. Este autor tiene una visión 

totalmente contraria, porque no defiende 
al imperio español en América, sino su 
libertad. 

Pedro de Pruned1,1 hermana aquí, otra 
:vez, la historia de España con la de Mé
xico, pero no desde el punto de vista del 
imperialismo, sino desde la perspectiva 
de unos hombres en busca de ·su libertad. 

Los liberales españoles y mexicanos 
se identifican y se unen en la visión de 
Pedro de Pruneda para desear el triunfo 
en todo el mundo de los gobiernos repu
blicanos. O 

Raúl Correa López · 

Mercados financieros y crisis en América Latina 

Radiografía de las políticas 
neoliberales en libro de E. Correa 
Con esta obra obtuvo el segundo lugar del Premio Anual de 
Investigación Económica 1991 Jesús Silva Herzog 

L o que necesita América Latina son 
transferencias netas positivas, es de

cir, no recibir más créditos, sino coopera
ción internacional para vender sus pro
ductos a buen precio y colocar sus 
exportaciones sin la cerrazón de los mer
cados, así como adquirir a bajo costo 
equipo y bienes intermedios que se re
quieren para el desarrollo industrial. . 

Esto fue señalado por la licenciada 
Eugenia Correa, profesora del posgrado 
de la Facultad de Economía, durante la 
presentación del libro Los mercados fi
nancieros Y la crisis en América Latina, 
una investigación inédita sobre el diag
nóstico del .proceso de la crisis capita
lista contemporánea en los países de la 
región. · 

Por este trabajo la maestra Correa ob
tuvó el segundo lugar del Premio Anual 
de lnvestigqción Económica 1991 Jesús 
Silva Herzog. En él, hace una radiografía · 
de las políticas neoliberales, de los mer
cados financieros internacionales, así co
mo de Jos cambios en los mercados fi
mincieros locales; su enfoque se dirige 

hacia el endeudamiento de las economías 
l~tinoamericanas, en la década de los se
tenta, y su estancamiento en-los ochenta. 

En entrevista para 1 Gaceta UNAM, -
previa al acto de presentación, la profeso
ra Eugenia Correa expuso que esta obra, 

· editada recientemente por el Instituto de 
Investigaciones Económicas (liEc), ex
plica que el endeudamiento latinoameri
cano-comenzó cuando se generaron enor
mes flujos de crédito externo hacia-los 
gobiernos de la región; situac~ón que hizo 
crisis a principios de Jos ochenta, cuando 
los cambios impuestos provocaron una 
falta de liq~idez y refinanciamiento, por 
parte de los bancos acreedores. . 

Esto-originó que América Latina em
pezara a pagar con transferencias netas 
-más de 200 mil millones de dólares du
rante esta última década-, lo que estimuló 
la inhibición de todo el proceso de inver
sión en Jos países de la región, además de 
un profundo estancamiento. De esta for
ma, se limitó la creación de excedentes y 
se provocó · la falta de posibilidades de 
ocupar mano de obra, con un consecuente 
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incremento de los movimientos de mi
gración de fuerza de trabajo hacia los 
Estados Unidos. 

Para la profesor~ Correa, coautora del 
libro La deuda externa: grillete de la 
nación, el proceso de renegociaciones 
que se abrió en los ochenta no limitó las · 
transferencias netas de Améric~ Latina, ya 
que la intención de los bancos acreedores 
fue imponer políticas a la región que no 
buscaron incentivar el crecimiento econó
mico y sí prolongar la · transferencia de 
recursos, -el estancamiento de la inversión 
y el aumento de la desocupación. 

Al comentar el libro, el investigador 
Víctor Manuel Berna!, del IIEc, destacó . 
las virtudes de la investigación al ser un 
trabajo científico y de tendencia crítica, 
lo que involucra, eritre otras, a dos catego
rías fundamentales en la economía política: 
la crisis y los mercados fmancieres, mis
mas que, dijo, "los econólogos en el poder 
nunca han podido entendér, lo cual se de
muestra porque ~ tendencias a la recesión 
y a la crisis económica en México, y en 
América Latina, todavía persisten". 

En su intervenciÓn, la senadora Ifige
nia Martínez, al aseverar sobre la trascen
dencia de una· publicación como la de la 
maestra' Eugenia Correa, opinó que la 

crisis que ha presentado América Latina 
tuvo como origen el déficit crónico de las 
balanzas de pago, la extrema vulnerabi
lidad en que estaban colocados los países 
de la región, la política monetarista que 
siguieron las naciones ~ltamente desarro
lladas y el alza brutal de las tasas de 
interés, aunada a la suspensión de flujo 
de préstamos. 

Apuntó que los gobiernos de los paí
ses deudores lo único que han hecho es 
traspasar el costo de la crisis a los asala
riados y a los campesinos. La solución se 
ha basado en la Óptica de.los acreedores 
que, aprovechándose de la insolvencia de 
los países latinoamericanos, han exigido 
programas de reajuste convenientes a sus 
intereses: el disponer de un campo fértil 
para sus inversiones. 

Finalmente, el maestro Sergio de la 
Peña, dellnstituto de Investigacione~ So
ciales, resaltó la importancia de la publi~ 
cación de la maestra Correa porque es un 
análisis equilibrado sobre el tema, que 
constata "que la universidad pública es la 
fuente del pensamiento crítico y de la 
investigación creativa má importante que 
hay en México". O 

José Antonio Real 

Los.distintos sl.stemas legales, un · . 
desafío para .el TLC: Stephen Zamora 
Investigadores de Estados Unidos, Canadá y México participaron en 
una· mesa ~rue sobre el tema,organizó Investigaciones Jurídicas 

Uno de los desafíos más importantes 
del proyecto del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre México, Estados 
Unidos y Canad~ es el acercamiento de 
tres sistemas legales sumamente distin
tos, lo cual le brinda al documento un 
carácter que trasciende de lo comercial, 
pues ofrece a las naciones firmantes la 
posibilidad de realizar los cambios o re
formas necesarias P<>r medio de acuerdos 
paralelos al TLC. 

La inclusión de este tipo de asuntos 
induce a la apertura de un tema de actua
lidad: la u~lización de la apertura comer-

•. 
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cial para la "armonización del derecho 
doméstico", proceso que implica cierta 
desviación del concepto de "funcionalis
mo" surgido en la comunidad internacio
nal, y la necesidad de cuestionar hasta 
dónde se deben poner en peligro los be
neficios de un acuerdo Comercial en pro 
de la solución a otros problemas. · 

El doctor Stephen Zamora, colabora
dor de la Universidad de Houston, señaló 
lo anterior al participar en la mesa redon
da Ambiente y Tratado de Libre Comer
cio, que el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IU) llevó a cabo recientemente 

con la participación de destacados espe
cialistas mexicanos, canadienses y esta
dunidenses. 

Comentó que dentro del proceso de 
"armonización" se debe dar cuenta de las 
necesidades individuales y culturales de 
los países involucrados en el TLC, así 
como pensar la solución a sus problemas 
ambientales, en coordinación con las re
glas internacionales. 

Luego de sostener que, en su opinión, 
"no se debería condicionar el tratado tri
lateral a un modelo demasiado estricto de 
protección ambiental", Stephen Zamora 
subrayó que es necesario respetar mode
los adecuados al sistema legal mexicano 
en materia de ecología, con base en un 
reconocimiento de los diferentes niveles 
económicos que facilite el apoyo finan
ciero a México para afrontar el costo de 
la protección ambiental. 

Más adelante, Jorge Witker, miembro 
del IU, explicó que no hay área del TLC 
que no pase por los costos ecológico y 
social. Sin embargo, la filosofía original 
de este acuerdo parecería subordinar o 
subestimar la protección ambiental. 

En este sentido, en la medida en que 
los Estados se dejen llevar únicamente 

·por el interés del costo-beneficio del mer- . 
cado, será más difícil la aplicación de las 
normas establecidas en el TLC para dete
ner ~l · deterioro ambiental, con lo cual 
simplemente comprometerían un patri
monio, superior a cualquier otro benefi
cio comercial. 

No cabe duda que la percepción sobre 
el problema ambiental, dijo, va a estar 
definida fundamentalmente por la filoso
fía práctica del TLC, la cual implica dos 
líneas: un perfil inclinado por el costo-be
neficio de un mercado supuestamente li
bre, y una nueva tendencia en la cual los 
valores de la protección ecológica y la 
equidad social vuelven a estar en la mesa 
de discusión para bien de los hombres. 

. Bradly Condon, de la Universidad de 
Calgari, apuntó en su momento 'que las 
negociaciones inherentes al TLC no con

·templan ninguna mejora a las leyes am
bientales •. o para nivelar las diferencias 
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competitivas de cada país relativas a di
chas normas. Lo que sí ofrece es la opor
tunidad histórica de negociar para mejo
rar las economías y el medio ambiente, 

Por su parte, Ruperto Patiño, miembro 
del ID, sostuvo que el TLC debe ser visto 
mucho más que como un sin,ple acuerdo 
comercial, porque tiene varias materias 
que se regulan a través de sus d~sposicio
nes, y que lo convierten realmente en el 
inicio de todo un proceso de integración. 

Al tocar el rubro del medio ambiente, 
subrayó que "las normas técnicas no se 
negocian; lo que sí se puede negociar es 
su armonización", cuyo proceso implica 
un serio problema para los mexicanos, 
porque requieren de equiparar sus están
dares de protección a los de otros países, 

· que en ocasiones son más rigurosos. 
La apertura comercial para México 

Significa ser más eficientes y competiti
vos, pero también contar con nuevas tec-. 

¡nologías, conocimientos, inversiones de 
capital, equipos, capacitación y moder
nización en términos generales, además 
(le proteger el medio ambiente, con todos 
los costos que ello implica. 

Finalmente, Carmen Carmona, tam
bién del Instituto de Investigaciones Ju
.rfdicas, señaló que, se quiera o no, el 
comercio internacional es a corto plazo. 
Por el contrario, cuando se habla de me
dio ambiente se trata de instrumentar un 
proceso de sustentabilidad, por lo menos 
en un periodo de más de mil años . 
. 1.,En el preámbulo del TLC se identifica 

al desarrollo sustentable y a la protección 
~el ambiente como uno de los objetivos 
principales. Para armonizar este acuerdo 
con la legislación nacional al respecto, 
será necesario que surjan ~na serie de 
consideraciones y principios ambientales 
que beneficien a México. 

, En este sentido, será necesario reco
nocer en la negociación ambiental dife
rentes grados de desarrollo entre los paí
ses de la región, fundamentalmente 
otorgando un cierto trato pt:eferencial a 
México, tendiente a elevar el nivel de 
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avance mediante la fórmula "del desarro
llo sustentable". 

Este proceso implica un reto impor
tantísimo tanto desde el punto de vista del 
libre comercio como del estilo de desa
rrollo, porque bajo esta perspectiva Mé
xico, Estados Unidos y Canadá quedarán 
en una situación clave a nivel intemado
nal, por ser el primer proyecto de desa-

rrollo sustentable en el que la región se 
enfrentará a un hecho sin precedente en 
su historia: . lograr la efectividad en la 
cooperación cil~ntífica y tecnológica, así 
como una nueva forma de intercambio y 
expansión comercial. 

o 
Rosa Marfa Gasque 

TheaLee, del Economic Policy lnstitute 

La mala traducción del documento 
final :del T~C, lo· hace inentendible 
Ahora es diferente el interés económico que fundamentó las negociaciones 
de este Tratado; falta evaluar objetivamente algunos temas 

TheaLee. 

El debate que aún no termiria sobre el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) en

tre México, Estados Unidos y Canadá, 
nunca va arrojar una resolución basada en 
un acuerdo común; es más, "no debemos 
consentirlo" ni se debe esperar que "un 
país gane y otro pierda", pues en las ne
gociaciones finales hay temas ambienta
les o de resoluciones industriales que no · 
se evaluaron objetivamente, ni se ·incor
poraron adecuadamente, amén de que 1~ 
decisión para firmarlo no fue discutida 

democráticamente en cada uno de los paí
ses involucrados. 

Lo anterior fue expuesto por la maes
tra Thea Lee, investigadora del Economic 
Policy.InstitQte, de Washington, durante 
la última .conferencia magistral del Se
gundo seminario internacional: la nueva 
relación de México con América del Nor
te, intit.ulada El TLC y su impacto en la 
economía norteamericana. 

La maestra Lee censuró severamente 
la traducción que se hizo al español del 
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acuerdo, "que fue tan mala que no se 
puede entender", así como a quienes ase
guran que es "algQ bueno o algo malo", 
sin analizar· realmente el documento. 

Según .la investigadora, los mexica
nos están muy preocupados por el uso 
caprichoso y voluntario de las leyes de 
otros países, en particular de Estados 
Unidos, pues afectan a México~ Otra 
preocupación es el déficit general de los 
estadunidenses, además de que conside
ran que la liberalización se ha dado tan 
rápidamente que ha afectado tanto al 
mercado laboral como a las empresas de 
mediana capacidad. 

Por su parte, la.inquietud de lo.s tra
bajadores norteamericanos es cómo 
mantener los ahorros que se han acnmu-

lado por décadas, así como sus fuentes de 
trabajo, la seguridad-y la salud ambiental. 

se.refirió asimismo a las deudas in
ternacionales tan importantes que los 
tres países ,tienen, y a la forma en que 
los gobiernos de estos países han mane
jado el TLC para hacer creer que éste 
los enriquecerá porque les dará acceso 
a los demás mercados con lo que Méxi
co y Canadá podrán pagar su deuda 
mediante sus exportaciones a Estados 
Unidos. 

Sin embargo, dijo la maestra Thea 
Lee, lo Cierto es que no todos podemos 
ganar; la cuestión es cómo se podrá 
mantener el control de la economía en' 
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cada país por separado y aun beneficiarse 
'de los acuerdos comerciales. Este es el 
reto que se présenta con el conflicto di
recto entre la lógica del mercado y la del 
Estado. 

Por ejemplo, agregó, las tres nacio
nes se encuentran en un momento en el 
que deben decidir por sí mismas cuál es 
el desarrollo económico que quieren 
adoptar y qué papel debe de jugar en su 
economía el gobierno. Una vez logrado 
eso; entonces diseñar un TLC que dé 
apoyo a esa estrategia económica, to
mando en cuenta las características de 
Jos otros países. 

Como no se tiene lo anterior ni se va 

a dar, explicó la especialista estaduniden
se, ello significa que nos hemos apresu
rado en vano para negociar el acuerdo, tal 
vez por razones políticas, ya que cuando 
George Bush ocupaba la Casa Blanca su ·. 
preocupación era demostrar que "este era 
uno de los logros de su administración". 

·Por otro lado, comentó que existen 
razones económicas y políticas por las 
que México tiene una importancia pri
mordiill para Estados Unidos. De ello 
da cuenta la 'frontera que comparten 
ambos, así como los habitantes, que 
podría interpretarse como la semiinte
gración de las dos economías y fuerzas 
de trabajo, por lo que no nos podernos 
dar el lujo de no tener buenas relaciones 
con México. 

Al referirse a las razones que lleva
ron a Estados Unidos a iniciarlas nego
ciaciones del tratado, dijo que es difícil 
saberlo, pues el interés económico so
bre el que se fundamentó no es el mis
mo que el actual. 

Sin embargo, puntualizó que la mo
tivación original"era beneficiar única
mente a las multinacionales america
nas": los negociadores del acúerdo 
tenían como objetivo incrementar la 
movilidad, flexibilidad y la libertad de 
reglamentación de las empresas ameri
canas, ya sea que se estabiezcan en 
México o en Canadá. O 

Alberto G. Nava"o 



David Novelo Casanova asumió 
el cargo de Director de Geofísica 

A partir del 16 de marzo, el doctor en 
geología y geofísica David Novelo 

Casanova es . director del Instituto de 
Geofísica paia el cuatrienio 1993-1997. 
Sustituye al Aoctor Gerardo Suárez, re
cién nombrado coordinador de la Inves
tigación Científica. 

Al darle posesión del cargo, el doctor 
Gerardo Suárez comentó que t<>4os los 
cambios en la dirección de este instituto 
se prestan para,un ejercicio introspec.tivo 
que muestre las debilidades que aún exis
ten, así como los proyectos y necesidades 
de los grupos_fle trabajo, y que el nuevo 
director tendrá gue asumir como suyos. 

Luego de instar a la comuni~ad acadé
mica del Instituto de Geofísica para apo
yar al nuevo director y trabajar juntos en 
pro de la excelencia, consideró que e.l · 
doctor David Novelo sabrá cumplir con 
el reto personal que asume y con su res
ponsabilidad institucional. 

Por su parte, el doctor Novelo externó 

En la actualidad, el bachillerato univer
sitario -integrado por los subsistem,as 

de la Escuela Nacional Preparatoria y del 
Colegio de Ciencias y Humanidades- en-/ 
frenta· nuevos retos, producto tanto del 
desarrollo mundial como del nacional. 

Sus estudiantes conforman hoy una 
parte de la juventud en proceso de forma
ción. Temporalmente transitan por este 
enorme laboratorio que es la Universidad 
para adquirir los conocimientos, las apti
tudes y las capacidades que los habilita
rán para desempeñarse adecuadamente 
en las tareas que en un futuro no muy 
lejano desarrollarán, y en cierto modo 
constituyen la síntesis de la actividad 
ac¡¡démica de la UNAM, que cada día se 
desémpeña mejorno obstante sus dificul
tades presupuestarias. 

El doctor 1 osé Sarukhán, rector de esta 
casa de estudios, ,y el maestro Ernesto 
Schettino Maimone, director general de 
la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 
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su satisfacción y orgullo por el nuevo · 
. cargo y agradeció a todos la confianza 

depositada en él, por lo que, dijo, "haré 
todo lo posible para que los proyectos del 
instituto, dada su fmportancia, puedan 
realizarse durante estos cuatro años" . 

El doctor David Novelo realizó su 
doctorado en geQlogía y geofísica en la 
Universidad de Hawai, Estados Unidos. 
Desde 1988 a la fecha es Investigador 
Titular "A" y jefe' del Servicio Sismoló
gico Nacional. 

También es miembro del Sistema Na
cional de Investigadores, en el área de 
Ciencias Físico-Matemáticas y de los co
mités nacionales de ~valuación de pro
yectos de investigación del Conacyt, . 
Evaluación de proyectos de desarrollo 
académico del CICESE y de Admisión 
de posgr!ldo del Instituto de Geofísica. 

Ha participado a nivel nacional e in
ternacional en seminarios, mesas redon
das y conferencias, además de publicar 

varios artículos en revistas internaciona
les, entre otros órganos de. divulgación. 

En la actualidad está afiliado a la 
Unión Geofísica Mexicana, Sociedad 
Sismológica de América, Unión qeofísi
ca Americana y a la Federación Científi
ca Mundial. · O 

José A. Real Ortega 

Entrega de diplomas a alumnos .sobresalientes 

Los bachilleres son síntesis de la 
actividad_ académica universitaria. 
El México de hoy requiere de profesionistas que identifiquen y 
comprendan sus problemas, y que se apresten a resolverlos . 

. 
coincidieron en lo anterior durante la ce-
remonia de Entrega de diplomas a los 
estudiantes sobresalientes del nivel ba
chillerato. 

En el acto, efectuado en el auditorio 
Alfonso Caso de Ciudad Universitari~. se 
dieron cita los 262 estudiantes premia
dos, sus familiares, maestros y los direc
tores respectivos de la Escuela Nacional 
Preparatoria y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

En el acto, el maestro Schettino Mai-

mone presentó un balance de lo que ha 
significado la Escuela Nacional Prepara
toria en la historia del país. Por ejemplo, 

. su constitución, hace 125 años, vino a 
transformar toda la educacióp nacional, 
sobre tod9 la mediasuperior y superior. 

El proyecto de la Escuela Nacional 
Preparatoria, desarrollado. a instancias 
del entonces Presidente Benito Juárez, 
rindió los frutos esperados. Por una parte, 
formar un nuevo tipo de ciudadano, acor
de con las necesidades de la República 
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restaurada: culto, consciente, libre, res
ponsable, preparado, productivo y c~paz 
de enfrentar las tareas de reconstrucción 
que requería un país empobrecido por los 
afios de guerra civil e invasión extranjera. 

Por otro lado, generar un mejor estu
diante para reforzar las escuelas de edu
cación mediasuperior, conocedor de las 
bases y sistemas del pensamiento cientí
fico, abierto a los progresos universales 
del saber humano y capaz, no sólo de 
asimilarlos y adap'tarlos, sino también de 
reproducirlos. 

Así, el modelo creado, pese a los pre
juicios, obstáculos, errares, retrocesos, 
cuestionamientos y ataques, a veces ver
daderamente virulentos •. ha conseguido 
no sólo resistir, sino salir airoso. 

Posteriormente, el titular de la ENP 
agregó que calidad, productividad, crea
tividad, competencia, eficacia, eficien- · 
cia, responsabilidad y rigor crítico son 
algunas de las principales características 
requeridas en la · formación del bachiller 
universitario para hacer frente a las nece
sidades de prácticamente todos los terre-
nos del saber. _ 

t 
Puntualizó que los elementos indispen-

sables para ·lograr los fines institucionales 
son la infraesL-uctura física, constituida ¡}or 
aulas, laboratorios, bibliotecas, auditorios e 

J_. Antonio Moráles Yaj¡ez. 
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Alumnos sobresalientes de nivel bachillerato. 

instalaciones deportivas; los apoyos finan- . 
ciero y para proyectos académicos, la ac
tualización de planes y programas de estu
dio y otros. 

Pero el componente determinante del 
conjunto, precisó, son los recursos huma
nos, en especial los profesores y alumnos, 
integrantes básic()s e indisolubles del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que se requiere conservarlos e incremen: 
tarlos para seguir respondiendo a las ne
cesidades y expectativas del país,y conti
nuar cumpliendo con los fines y 
naturaleza con que la sociedad mexicana 
ha dotado a su Universidad y su bachi~le-
rato. · 

El doctor Sarukhán, por su parte, pun
tualizó que los esfuerzos perseverantes 
de los estudiantes reconocidos han fruc
tificado hasta permitirles alcanzar la má
xima calificación posible. 

Acompaiíado de los secretiujos Gene
ral y de Asuntos Estudiantiles, doctor 
Francisco Bamés de Castro y licenciado 
Rafael Cordera Campos, respectivamen
te, así como del ingeniero Constantino 
Alvarez, Profesor Emérito de la ENP, y 
del doctor Carlos Cervantes Hemández, 

Premio Universidad Nacionall992; del .. 
Colegio de Ciencias y Humanidades, el 
rector José Sarukhán declaró que los es
tudiantes con más ruta calificación del 
bachillerato son el orgullo de la Univer
sidad. 

Luego dijo que se requieren profesio
nistas e investigadores que se reconozcan 
en la historia de nuestra nación; que iden
tifiquen y comprendan sus problemas y 
que se apresten a resolverlos. Eso, preci
samente, es lo que "millones de mexica-

. nos esperan de ustedes". · 
Posteriormente, el ingeniero Alfonso 

López Tapia, coordinador general del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), subrayó que los estudiantes so
bresalientes constituyen la mejor demos
tración de que es posible lograr la exce
lencia académica cuando se pone 
empeño, voluntad y disciplina. 

Al tiempo de felicitarlos, los invitó a 
que, como estudiantes sobresalientes, se 
incorporen a los diversos programas que 
tanto en la ENP como en el CCH se han 
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establecido en apoyo a los alumnos que 
por diversas circunstancias se han reza
gado en sus estudios. 

En nombre de los jóvenes de la Escue
la Nacional Preparatoria, José Antonio 
Morales Yáñez, estudiante del plantel 
Justo Sierrá, agradeció el apoyo que han 
recibido a tfavés del Programa de estímu
los y apoyo~ los alumnos sobresalient.es. 

Reconoció además que la sociedad 
espera de las nuevas generaciones que se 
están formando mayores logros para un . 
futuro mejo,r, por lo que todo el apoyo 
recibido "se verá reflejado en el maña-
na". 

Por su parte, Tatiana Sánchez Mora
les, estudiante del Plantel Vall~jo del Co
legio de Ciencias y Humanidades, en 
nombre de · sus compañeros dijo que el 
CCH se ha caracterizado por brindar a los 
estudiantes las herramientas necesarias 
que les permitan enfrentar, de manera 
seria, creativa y responsable, los retos de 
un mundo cada día más complejo. 

Mencionó que su compromiso con la 
Universidad les exige prepararse· con de
dicación, rigor y entusiasmo, porque sólo 
así podrán responder al reto que entraña 
la construcCión de una sociedad más justa 
y democrática. O 

Alberto G. Navarro 

Tatiana Sánchez Morales. 

m GACETA 
WUNAM 

Trabajo comunitario, el fin de los egresados 

Una cuarta generación se gradúa en 
Estomatología.en atención primaria 
Esta especialidad, que se imparte en la ENEP Zaragoza, es única en su 
género, dentro y fuera del país: Rebeca Romo 

importante que representa la atención 
pri~aria", pues ofr~ce la posibilidad de 
integrarse aí estudio y práctica de esta 
estrategia relacionada con el área de la 
salud. Esta especialidad resulta ser el úni
co curso en su género a nivel posgrado, 
dentro y fuera del país. 

'· 

Con la bandera Prevención, egresados, 
promotores de salud, profesores, 

coordinadores, padres de familia y fun
cionarios se reunieron en un acto, reali
zado por la ENEP Zaragoza, para hacer · 
la entrega de diplomas a la cuarta gene
ración de la especialización de Estoma
tología en atención primaria, así como las 
constancias de acreditación de los cursos 
de capacitación Operador clínico ,en es
tomatología y el de Asistente dental. 

A es.ta generación le ha tocado iniciar --"' 
la etapa de consolidación. Los primeros 
frutos de su trabajo comunitario empie-

En la ceremonia, la cirujano dentista 
Rebeca Romo Pinales, coordinadora de 
la especialización, manifestó su beneplá
cito al ver concluidos los esfuerzos y 
alcanzados los objetivos planteados de 
una generación más, "en este trabajo tan 

zan a verse, lo que representa, en opinión 
de la coordinadora, ser el eje principal de 
las ac.tividades de la especialidad. 

Al hacer notar que la especialidad se 
encuentra en su primera etapa, Rebeca 
Romo 'Pinales expuso que se continúa 

El Centro de Investigaciones lnterdisciplínarlas en Humanidades 
il)vita al ciclo de conferencias que impartirá · 

EL DOCTOR FAYCAL YACHIR 

Profesor de la Universidad de Argelia ,. ' 
.!.J. ' 

En el marco de las actividades del Seminario permanente ~obre 
el mundo actual, los MARTES 23 Y 30 de MARZO. a las 11 horas. en 
el Auditorio -de este centro (Torre 11 de Humanidades. 4.o. piso). 
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avanzando y se ~spera que pronto se in
corpore al Sistema de Universidad Abier
ta, lo que dará la oportunidad de parti
cipar a muchos, colegas de otras institu
ciones interesados en este trabajo. 

El doctor Benny Weiss Steider, direc
tor de la ENEP Zaragoza, hizo un reco
.nocimiento al trabajo que conjuntamente 
han realizado profesores y coordinadorf"s 
de la especialidad ya que, gracias a su 
esfuerzo y su participación universitaria, 
su trayectoria se ha encaminado tanto al 
logro del beneficio. de las comunidades 

·como al de generar un conocimiento teó
rico práctico que se transinita al resto de 
la República: "y por qué no, a toda Lati
noamérica y a los países de habla hispana 
i~teresados en estos estudios, por medio 
de la educación a distancia que ofrece el 
Sistema de Universidad Abierta" . 

Los programas de Atención primaria, 
apuntó el doctor Weiss .Steider, han re
suelto problemas de salud que, por la 
insuficiencia de recursos económicos, re
percutieron de manera !!Otable en la vida 
mexicana. Hoy podemos damos· cuenta 
que la especialidad es una prueba de ello, 
ya que este tipo de atención minimiza 
costos y garantiza que el beneficio llegue 
a mayor cantidad de personas. 

En ese sentido, el director W eiss 
Steider invitó a los egresados a conti-

; ' 
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nuar en contacto con esta Casa de Estu
dios y, si es posible, en un futuro inte
grar con ellos una sociedad, ya que ésta 
es una forma de lograr una retroalimen
tación .. Mediante el intercambio de ex
periencias en el campo laboral se podrá 
actualizar y modificar a la especialidad 
de la forma más congruente. 

"Ustedes seguirán siendo parte de la 
Universidad, y es por medio de esta espe
cialidad como hemos iniciado una espe
cie de compadrazgo en beneficio de la 
sociedad, por lo que no deben olvi.dar que 
sus triunfos -serán nuestro orgullo y sus 
fracasos nuestra preocupación." 

En representación de esta cuarta gene
ración, la cirujano denti,sta Petra Rodrí
guez Valle expresó su satisfacción y or
gullo por haber culminado con el 
programa establecido. Asimismo, agra
deció el apoyo que les brindaron profeso
res y padres de familia, pues ello los 
motivó a concluir sus estudios. 

Petra Rodríguez dijo ~star segura de 
que serán dignos repre_sentantes para 
llevar a cabo los objetivos planteados 
en beneficio de la comunidad; siempre 
teniendo presente la bandera de la Pre
vención. 

A la ceremonia asistieron los doctores 
María l;<:nriqueta Esparza, jefa del depar
tamento de' Apoyo Técnico de la Secre
taría de Salud, y Juan Cruz Woo, subdi
rector de Enseñanza e Investigación en 
los Servicios de Enseñanza. de Salud de 
la Dirección General de Salud Pública 
del Distrito Federal, quienes desearon 
éxito a los egresados y ofrecieron su apo
yo incondicional, "ya que la especialidad 
permite obtener al odontólogo una visión 
diferente de su actividad cuando él se 
integra a los servicios de salud pública. 

Durante la ceremonia de graduación 
se dio a conocer que recientemente fue 
montado un consultorio dental en una de 
las escuelas primarias del Estado de Mé
xico; participaron estudiantes, profesores 
y residentes de la especialidad con el 
objeto de impulsar el autocuidado que se 
debe tener desde los primeros años-de 
vida. O 

Torrenciales lluvias azotaron la región 

Personal universitario presta auxilio 
a damnificados de San Quintín, BC 

A
solicitud del Instituto Nacional Indi
genista, la Secretaría de Asuntos Es

tudiantiles de la UNAM envió una briga
da de intervención, compuesta por 29 
personas, al Valle de San Quintín, donde 

. 17 mil jornaleros quedaron damnificados 
tras las lluvias torrenciales que azotaron 

a Baja California y que provocaron que 
se desbordara el río Santelmo. 

La brigada de Intervención de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México 
es un equipo preparado para responder 

> 
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oportuna y profesionalmente ante cual
quier situación de desastre que ponga en 
riesgo la seguridad, el bienestar o la salud 
de la comunidad universitaria, en parti
cular, y de la sociedad civil en general. 

La estrategia de acción de la brigada 
conprende la vigilancia epidemiológica 
(control y seguimiento de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles); sanea
miento básico (disposición de desechos 
sólidos y líquidos, potabilidad del agua y 
vigilancia, higiene y conservación de los 
alimentos) y formación de promotores de 
salud. 

Después de una reunión con las auto
ridades de la zona, se realizó un recorrido . 
por el área para detectar las necesidades 
primordiales a través de entrevistas con 
los habitantes de las comunidades afecta
-das. S~ formaron cuatro brigadas a las 
que se les asignaron 43 colonias o cam
pamentos. Personal técnico de la Dirección 
General de Protección a la Comunidad es
tableció una base de radiocomunicación, 
destinando un radio portátil a cada una de 
las brigadas. 

Las cinco primeras causas de morbili
dad detectadas en el Valle de San Quintín 
son: desnutrición, enfermedaes de vías 
respiratorias altas, parasitosis intestinal, 
gastroenteritis y enfermedades muscu
loesqueléticas. 

Se realizaron alrededor de mil con
sultas pediátricas y de adultos, 200 desin
fecciones y encalado de letrinas y baños, 
250 desinfecciones de viviendas (fumi
gación), además de disposición de basura 
e información ' sobre manejo ~decuado 
de agua para consumo humano. Se cola
boró también en la aplicación de vacuna 
antipoliomielítica y se efectuaron activi
dades de educación para la salud. 

La brigada asignada estuvo compues
ta por un experto en salud pública, tres 
médicos cirujanos, un pediatra, un médi
co veterinario, un especialista en sanea
miento ambiental, tres enfenneras, cuatro 
estudiantes de medicina, 19 paramédicos y 
personal de telecomunicaciones. O 

Curso sobre análisis de riesgos y recursos 

El espíritu universitario contempla 
una cultura de protección civil 

A nte la demanda de respuestas teóri
co-prácticas que permitan elaborar 

propuestas y planes de prevención de de
sastres, es necesario ampliar y orientar 
los esfuerzos de la comunidad universi
tana antes, durante y después de una 
eventualidad, afirmó el licenciado Rafael 
Cordera Campos al .clausurar el curso 
Análisis de riesgos y recursos, organiza
do por el Instituto de Geofísica (IG), en 
colaboración con el Centro Nacional de 
Prevencíón de Desastres (Cenapied). 

Luego de reconocer el esfuerzo reali
zado por los organizadores de este curso, 
y de destacar la preocupa~ión de la insti
tución "por prepararse para enfrentar los 
riesgos e impactos de los fenómenos na
turales", el titular de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles subrayó la necesi
dad de fomentar las reflexiones y accio
nes en torno a la cultura de la protección 
civil, toda vez que propiciarán el desarro
llo de los cuadros básicos para la preven
ción y auxilio en casos de siniestro o 
desastre, 

Al afirmar que en México "solemos 
actuar solamente en medio de lamentos", 
el funcionario universitario demandó un 
"decidido" apoyo a la promoción de la 
protección civil universitaria, para con
tribuir a los programas nacionales sobre la 
materia. 

Durante el acto, efectuado en las ins
talaciones del Instituto de Geofísica, el 
licenciado Cordera Campos entregó a las 
autoridades de esta institución el Progra
ma de Protección Civil Universitario, que 

· "contempla una labor coordinada con to
das las dependencias de la institución -a 
través de la Dirección General de Protec
ción a la Comunidad- de conformid;ad 
con las entidades involucradas en el mar
co del Sistema Nacional de. Protección 
Civil". 

En su oportunidad, el titular de la Di-

rección General de Protección a la Co
munif;iad, licenciado Brígido Navarrete 
Fimbres, resaltó la preocupación de la 
dirección a su cargo "por fomentar este 
tipo de cursos en las diferentes depen
dencias universitarias", y secomprometió 
con el Cenapred a continuar con este 
programa "a fin de preparar replicadores 
universitarios en ese campo". 

Somos muy realistas de la problemá
tica nacional y por ello proyectamos todo 
lo que hacemos en beneficio de nuestra 
sociedad.· Nuestro espíritu, observó, es · 
preparar a los universitarios bajo el mar
co de la educación para la· protección 
civil, para que ellos mismos sean replica
dores sociales. 

El licenciado Navarrete Fimbres afir
mó: "estamos preparados para un sistema 
uniyersitario de autoprotección". La U ni
versidad Nacional es la única institución 

. educativa que tiene una unidad de inter
vención y de preparación de gente espe
cializada en todos los renglones del auxi-
lio en casos de desastre. · · 

En entrevista previa a la clausura de 
este curso, la sociologa Elia Arjonilla, 
instructora del Cenapred, explicó que 
una de las finalidades de estos cursos es 
"observar el diagnóstico, no sólo 9e los 
riesgos, sino también de los recursos con 
los que cuenta una institución, de manera 
que el análisis de ellos permita planear la 
actividad de prevención y de mitigación 
en forma real". 

Con base en el programa del Sistema 
Nacional de Protección Civil, añadió, tra
tamos de que cada institución se dé cuen
ta de los agentes perturbadores que pue
den -afectarla, para que, de acuerdo con 
sus recursos, planee las actividades pre
ventivas y de mitigación con recursos 
propios. Cl 

Raúl Correa López 
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SOBRE ANTEOJOS, 
OLVIDOS Y MATERIALES 

DUROS Y TRANSPARENTES 

• Juan Manuel Méndez 
lnst~uto de Investigaciones en 

Materiales, UNAM 

H ace algunos años, cuando escribía 
mi tesis de doctorado, usaba un 

procesador de textos y pennanecía por 
largos periodos frente al monitor de una 
computadora personal. Al poco tiempo 
noté que me costaba trabajo enfocar las 
letras y me dolía un poco la cabeza. 
Decidí entonces hacenne un examen . 
cori una amiga que estaba por obtener 
su cédula· como oculista. 

Efectivamente Alexis, mi amiga, 
detennirió que necesitaba lentes. Des
pués de tornar nota de la p~cripción 
me preguntó qué clase de lentes quería 
usar. Los de contacto eran muy caros e 
innecesarios, pues sólo debía usarlos 
durante· ciertas actividades, de modo 
que opté por los de armazón. Amén del 
ejercicio de vanidad que involucra se
leccionarlo,. Alexis me' advirtió que 
también debía decidir de qué material 
serían los lentes: de plástico o vidrio. 
Inquirí sobre. la diferencia y, palabras . 
más, palabras menos, contestó: 
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-Los de plástico son más baratos, 
más ligeros, pero se rayan fácilmente. 
Los de vidrio son un poco más caros, 
relativamente pesados y más duros, 
pero --<Oncluyó con naturalidad- se 
rayan con mayor dificuhad. Me dio un 
ejemplo más orientado hacia quien no 
usa gafas al agregar :sucede lo mismo 
que con los vasos de licuadora: los de 
plástico siempre tienen más marcas que 
los de vidrio. 

Mi beca no era especialmente· gene
rosa, pero sí rrie daba para adquirir unos 
anteojos con lentes de vidri(). Conside
re sobre todo lo necesario de la inver
sión y que los anteojos me serían útiles 
por mucho tiempo. Del annazón mejor 
no hablamos porque no viene al caso. 

Yo creía que los lentes de vidrio no 
se rayaban hasta que un día olvidé los 
anteojos .en la bolsa de una camisa y, 
con la prisa por acabar la tesis, los dejé 
ahí cuando metí la camisa a la lavadora. 
Al descubrir mis gafas concluí que el 
annazón, a pesar de habenne salido 
gratis, era a prueba de lavadoras, mien
tras que los lentes sé encontraban sin
gulannente rayados. Los rayones se de~ 
bían con seguridad a que el acero del 
tambor de la lavadora era más duro que 
el vidrio de mis gafas. 

Lamenté el olvido. Sin embargo, 
continué usando mis accidentados an-

teojos; aún me servían para trabajar 
frente al monitor y mi presup1,1esto no 
estaba como para comprar otros. Por 
otro lado, pen.S~ que sería bueno que 
recubrieran los lentes con alguna cosa 
tmnsparente muy duro, para que así las 
personas olvidadizas como yo no se 
preocuparan más que de no extraviar 
las gafas. Una posible solución la tenía 

· frente a qú, no en el vidrio de la pantalla 
del monitor, sino en uno de Jos materia
les sobre los que versaba mi tesis: el 
nitro ro de galio, tan duro como el za fi'ro 
y transparente a todo el espectro visi-
ble. · 

Evidentemente mucha gente se ha
bía interesado en materiales duros antes . 
que yo, aunque tal vez sin pensar en 
quienes tendemos a olvidar las cosas en 
los lugares más inconvenientes. Dichos 
materiales tienen otras propiedades
de las cuales hablaré más adelante
que los hacen particulannente útiles en 
varias aplicaciones. De hecho, mi inte
rés por el nitruro de galio (léase una de 
las motivaciones de mi tesis) se debía 
más bien a las propiedades eléctricas 
del material y no a la posibilidad de 
utilizarlo para recubrir los lentes. 

El nitro ro de galio, lo mismo que el 
de aluminio y el de boro, son compues
tos lli-IV capaces de cristalizarse con 
coordinación tetrahédrica, es decir, si 
consideramos a un átomo cualquiera y 
a sus vecinos cercanos, tendremos a Jos -, 
cuatro vecinos en los vértices de un 
tetrahedro regular y al primer átomo en 
el centro. El carbón y el carburo de 

. silicio también pueden cristalizarse de 
esta forma; cuando el primero lo hace 
se obtiene diamante, el material más 
duro que se conoce. La dureza del dia
mante se debe en parte a que el enlace 
entre sus átomos es muy corto y de 
carácter covalente (esto quiere decir 
que los átomos enlazados comparten 
dos electrones). Por otro lado, el hecho 
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de que las uniones interatómicas estén 
dispuestas en forma tetra hédrica pemú
te que la resistencia del enlace se ex
tienda en las tres dimensiones espacia
les. 

Este tipo de unión pennite que ·las 
vibraciones se transmitan de un átomo 
a otro con suma facilidad, dando lugar 
a otra propiedad poco conocida del dia
mante: ser el mejor conductor de calor. 
que existe. Los nitruros no son tan bue
nos conductores de calor, pero superan 
a varios metales en este aspecto. 

Para seguir con las maravillosas ca
racterísticas del en1ace covalente, dire
mos que si deseamos romperlo témúca
mente (aumentando la temperatura del 
material} nos va a costar mucho trabajo . . 
En efecto, el diamante y los materiales 
antes mencionados, con excepción del 
nitruro de galio, se funden o subliman 
a temperaturas bastante elevadas (de 
2,000° e hacia arriba). El lector infor
mado dirá que el diamante empieza a 
consumirse a los 850° e, lo cual es 
cierto, pero sólo bajo la presencia de 
oxígeno. Una cosa es fundir y otra que
mar. Lo primero involucra un cambio 
físico y lo segundo un cambio químico, 
como lo es la oxidación. Estas substan
cias son además muy resistentes a los 
cambios químicos. Precisamente por
que sus enlaces son muy estables, los 
átomos que las conforman prefieren · 
manteneise unidos a reaccionarse con 
otros, incluidos los del oxígeno. muy 
dados a combinarse con otro elemento. 
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BUSCAN 

POR FEOS, 
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VIDRIO RAYADO 

Favor de Entregarlos 
en eUnstituto de 

Materiales 

El nitruro de boro es más inerte que el 
diamante, más reacio a combinarse con 
otros elementos, incluso bajo con
diciones extremas de temperatura (se 
sabe que resiste la oxidación hasta los 
1,200° C). . 

El enlace, lo mismo que la estructu- · 
ra, tiene que ver con la transparencia del 
material. Se necesita relativamente mu· 
cha energía para liberar a cualquiera de 
los dos electrones de la unión cova
lente. Una forma de hacerlo es con luz. 
Los fotones de la luz tienen una ene¡gía 
asociada a la longitud de onda del haz 
luminoso: entre más corta sea la longi· 
tud, mayor será la energía. Si la ene¡gía 
de un fotón incidente es lo suficiente
mente grande, el electrón la absorberá 
y saldrá del enlace; si no, el fotón con
tinuará su trayectoria a través del mate
rial, de ahí la transparencia. En la ma
yoría de los materia les recién m~ncio
nados la energía necesaria para separar 
un efectrón del en1ace corresponde a 
una longitid de onda menor que la de 
cualquier componente de la luz visible. 
Así la luz no será absorbida por Jos 
electrones y pasará de largo por el ma
terial. Por esta razón es posible ver to
dos los colores del arcoiris a través de 
dichas substancias. 

Algunas propiedades eléctricas de 
las substancias duras y transparentes 
también se pueden explicar gracias al 
modelo del en1ace fuerte. Si térmica
mente o por otros medios es dificil rom
per el enlace, resulta claro que no hay 
muchos electrones sueltos en el mate
rial a temperatura ambiente; de modo 
que si aplicamos al material un campo 
eléctrico será muy poca la carga que se 
mueva y la intensidad de corriente será 
muy pequeña. Podemos concluir enton
ces que estas substancias son muy bue
nos aislantes eléctricos. 

Las propiedades de estos materiales 
son similares en varios aspectos debido 

· a que la distribución de las uniones es 
muy parecida: los 'enJaces son cortos, 
predominan los covalentes, y u·nen Jos 
vértices de un tetraedro con el centro. 
Por otro lado están los materiales en los 
que predominan los enlaces iónicos, Jos 
cuales 'son muy "suaves". 

En este tipo de en1aces un electrón 
se· transmite de un átomo a otro y los 
á tomos se mantienen unidos por la fuer
za ~Iectrostática entre los iones así for
mados. Un compuesto iónico típico es 

la sal de mesa (cloruro de sodio). 1 a más 
podríamos rayarunlente usando granos 
de sal. Pero hay que decir que los enla
ces entre los compuestos III-IV tam~ 
bién tienen un carácter parcialmente 
iónico (Jos electrones en prorned io es
tán más cerca de un átomo que de otro), 
de manera que la dureza de dichos ma
teiiales es menor que la del diamante. 

Para comprobar la importancia del 
· papel que juega la estructura, basta exa

minar dos casos de átomos de carbón 
ligados por en1ace.s covalentes: el dia
mante y el grafito. Del primero ya he
mos hablado. EJ segundo tiene enlac~ 
covalentes . que al estar en un mismo 
plano no dan cohesión tridimensional al 
material. Así el grafito no sólo es suave 
(están como ejemplo las puntas de lá
piz) sino opaco y buen conducto¡ de la 
electricidad en las direcciones paralelas 
,al plano en el que se encue~~ran las 
ligaduras. 

En fin, los materiales duros y trans
parentes poseen propiedades muy inte
resantes y pueden tener muchas aplica
ciones además de recubrir lentes de an
teojos. El lector seguramente podrá 
pensar en algunas,' tanto para la vida 
cotidiana como para usos sofisticados. 

Para terminar sólo quiero hacer no
tar que contra la distracción no hay 
protección alguna. Si alguien en la 
universidad .encontró unos anteojos 
bastante feos y pesados, con armazón 
morado de plástico y lentes~ de vidrio 
especialmente rayados, favor de entre
garlos en el Instituto de Materiales. 
Gracias. · 

·' \ 

DIFERENTES FORMAS DEL 
CARBONO 

• boroteo ·Mendoza 
lnstftut> de InvestigaciOnes en 

Materiales, UNAM 

El carbono es uno de los -elementos 
más fascinantes que existen en la 

natl!raleza por las diferentes maneras 
· que tiene de enlazarse para formar com

puestos o¡gánicos o estructuras cris
talinas. 

Es el elemento base que constituye 
i los seres vivos y la mayor parte de la 
ene¡gía que se emplea actual mente pro
viene de la combustión de hidrocarbu-

.. ': 
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Coloquio de investigación No obstante que la química representa 
la gran promesa para el siglo XXI, en 

nuestro país no se le ha concedido la 
importancia.que merecé. Tenemos un dé
ficit de 99.9 por ciento 'de especialistas en 
este campo, y a los pocos que hay se les 
prepara para ser técnicos, pero no cientí-

Existe en México un déficit de 99.9% 
de especialistas en el área química 

ficos. · 
En lo anterior coincideron las docto- riódica, donde se encuentran clasificados 

ras Rosalinda Contreras Theurel y María los elementos de la naturaleza de acuerdo 
de lo& Angeles Paz Sandoval, ~el Centro ,, con su peso molecular y atómico, están 
dcr, Inves.li:gaciones de Estudios Avanza- prácticamente vírgenes. 

·~f.:. do~ (Cip~qstaY)"deUn~titym Politécnico ; Hay mucho por descubrir. Existe una 
· .• ~'1· Nacional (IPÑ); eri'e h :óloqui<,> de 'in ves~ •. serie de compuestos que se pueden for-
: .. · tigaciórt qQ~' sé e efectuó en el Museo de mar combinando cada uno de estos ele-
·',; 1as; €Jienc~sí' ,~Óbn{t~& química del siglo mentos con otros. Son numerosas las es-

XXJ; .. ""·'' ·. •'. -!::·'. · tructuras factibles de crear para su 
\ · '.. en\esta conferen·cia, organizada por el aplicación en los más di versos campos de 
. :· ' Ce~trh Üni~el'S.itaria de Comunicación la tecnología y de la biología. Este es el 
· , de las<!:iencias; se;manifestó que México reto del siglo. XXI: descubrir qué hay 

' es up~aí~pTfyHegi:;do porque cue¡;¡tacon detrás de cada uno de los elementos de la 
todos ~os· ~lem~r,ti?,s químicos que ofrece tabla periódiCa. 
la nai~r~~~- ~ro. desafortunadamente . En. los últimos años, solamente en la 
están t~~f911fnle 1 _desaprov~h~dos por química del carbón se han encontrado 
falta ·4é,p nvest!ga.c!6n. l.)n eJemplo son . alrededor de 10 millones de compuestos 
los min,eral~s~ue se exportan sin trata- y se prevé que para el año 2000 lleguen 
miento para,sér á:dquj,ridos pQsteriormen- hasta 20 millones las substancias de este 

í .·,. ·' 1 . ' 1 ' 

te, una.vez que (ueron procesados e,n el elemento. 
extranjero. 'Bajd estas circunstancias, el ~n la actualidad, se señaló, la compu-
Cinvestav ~a .!?tgaru'Z&do una cruzad~ pa- tación es el brazo derecho de la química, 
ra .inc2rpb~f~~diaiites .~t ~studio de . ' cuy~ .uso ha permitido nuevos avances en 
esta rama;· con· la t6ea de fundar lo antes la ciencia y en la tecnología; por ejemplo, 

1 l!o1'f ••. ¡ • ó .' ' • • 

posil>le.:U a~escuela para mvest1gadores en un¡uola noche se puede tener el·aná-
guímic 'i(Ífco&. . . ~ . lisis dé'toda una sustancia y sus posibili-
:,:·. Ha' Xi'madainenttf ·,¡o años'. ·la ·' dades en el desarrollo de la industria, 

1\~a~fu¡~ {ict.~~~ Ci~~~ias:." .. ~l);· Estados agricultura y ecología, entre otras. 
·· UnidOS'¡·1dto todo :su récbilociptiento á la 
:~9uíiiii:~a c?trio '~ ~i~ri~ia fu~~al]lil)~l P!l~,. Enfermedades populares 
,ra el 'desarrollo de tbaa n·actó~. La llllSma La creencia de que el alma puede sa
·pre,óé'upación eJ<iiste én' Europa y en} a- . · lirse dei cuerpo y el sujeto seguir vivien-. ~ ' ,,, ~ .. · w~. ·SolameJl!e·"en:.. U)92' se llevaron a n 

ca150 260 mÜ trabajos de investigación y, 
según señala el libro de récords de Gui
ness, entre 1977 y 1981 se efectuaron 2.6 
millones de estudios recopilados en 75 
volúmenes. 

Durante el .siglo pasado los trabajos 
científicos se ocuparon en general de la 
química orgánica, pero a partir de 1930 
se qoncentraron exclusivamente en la 
química del carbón,la cual ha sido la más 
estudiada y en esta área cada vez se en- · 
cu~ntran más sorpresas. Sin embargo, to
dos los demás elementos de la. tabla pe-

r "'1', 5 ,, , 
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do es milenaria. lnvestigaci~mes de cam-
po muestran que en diferen~s países del 
mundo estas creencias persisten asocia
das a enfermedades populares (susto, es
panto, pérdida de lá- sombra, etcétera), 
poco reconocidas por la medicina y la 
psicología científica. 

En el Coloquio de investigación que 
se efectuará hoy jueves 18 de marzo, a 
las 1.8 horas en el Salón Juárez del Mu
seo de las Ciencias, tercer piso, en la 
Zona Cultural de Ciudad Universitaria, 
se presentarán resultados de investiga
ciones interdisciplinarias realizadas en 
México que muestran la importancia no 

. sólo médica sino psicológica, cultural y 
social de estas enfermedades populares. 
El coloquio estará a cargo. de los doctores 
Rolando Collado, Luis Alberto Vargas y 
Roberto Campos. 

El doctor Rolando Collado es investi
gador de la Facultad de Medicina y ase
sor del Programa Universitario de Inves
tigación en Salud. Es médico egresado de 
la Universidad de San Carlos en Guate
mala; maestro en Salud Pública graduado 
en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y 
obtuvo el doctorado en Psicología Social 
en la UNAM. Es médico graduado en la ' 
UNAM; antropólogo físico egresado de 
la Escuela Nacional de Antropoiógía e 
Historia de la SEP, y obtuvo el doctora
do en biolog~a animal con especializa
ción en Antropología en la Universidad 
de París, Francia. 

Finalmente, el doctor Roberto Cam
pos, egresado de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, realizó la especialidad en 
Medicina Familiar en el IMSS. Es maes
tro en Antropología Social, graduado en 
la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia de la SEP y pasante del doctora
do en Antropología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. O 



Contra lo que pudiera pensarse, en el 
ambiente no se advierte ningún halo 

de espiritualidad. Es más, por momentos, 
la atmósfera se transforma apocalíptica. 
La mayoría de los seres que ahí habitan 
no son fieles al estereotipo con el que se 
les ha asociado. Algunos parecen engen
dros, los hay adultos y barbados, otros 
acéfalos, crueles y despiadados. Son án
geles cuya bondad parece estar sólo en el 
nombre, mismo que da títuloa la exposi-

San Carlos, t 

con la muestre 
Alumnos de la ENAP 
en una tónica nihilista 



,¡ 

_.\ 

l nncón del paraíso, 
icbnográfica Angeles 
e~ntan una exposición que navega 
.bierta al público hasta el 2 de abril 

ción que montaron los estudiantes de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas ' 
(ENAP) en la Academia de San Carlos, 
en el marco del IX Festival del Centro -
Histórico de la Ciudad de México. · 

S¡m Carlos en esta ocasión se con vier-
. ·. te en ':Ín rihcó~ .d~l~arar,so, donde, a pesar . 

de que los,,per$Óiiajes-nó levitan en el -
. ejpác~ó, sí logr:an ba~erlo...en la imagina-
. 9\óQ de qu_i~pesló~'o!;>seryan . La exposi
ción Angélesd n:teg@da por cerca de 41 
.de estos . slípue.stósJ~gionarlbs del cielo 

· <-~<-' ' .está en ei.saló'n P;etro <f!atiño Ixtolínque y 
permanecerá,al)ierta·al público.ha~ta .el2 
de abril. ~- ·:;, ' ,. , .~· ~ :. · 

Estúdianles dtt.licericiatura y maestría 
de la E.NA.P busl(an con la múestra pro-· 
yectar un . :laberinto frenético de imáge
nes, y~ ' ~ea· prefabri~adas por una lente 
fotog~áti.c,á, rpolCÍeadasen cerámica, gra-

".· ' ' ·. : 
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badas en madera, esculpidas o plasmadas 
en una pintura. 

Un querubín con las alas atadas se ve 
impedido de volar y yace en el suelo en 
posiciÓn sumisa, mientras que de la pared 
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pende un cuadro del q'ue emerge la semi
desnudez de un robusto y gallardo ser 
alado que muestra, sin exhibir su rostro, 
un tatuaje impreso en su torso. 

La exposición navega en una tónica 
nihilista; en otra de las obras se aprecia el 
vientre abultado de un femenino espíritu 
celestial, quien en un pudoroso acto de 
decoro logra ocultar su avergonzado 
semblante entre sus manos, pero no así la 
evidencia de una inminente gestación. 

Esta narrativa iconográfica revela en 
otro trabajo la fusión de dos cuerpos que, 
sin hacer mayor caso a la existencia de · 
dos apéndices que .cuelgan de sus espal
das, se desbordan en un acto pasional 
sellado por la aparición, en medio de 
ambos pubis, de un grifo a manera de 

·miembro erecto y de un sostén alborota-
do, como huella de desenfreno. 

La mirada del espectador se pásea en 
una aventura fantasiosa plagada de color 
y de imágenes en claroscuro que evocan 
algunas veces el poderío de las deidades, 
las temperaturas del averno y, otras, el 
candor inmaculado de un rostro infantil. 

En las obras hay también un asomo de 

ironía. Se es¡}ecula la altura a la que vue
lan estos arcángeles al mostrarlos con
templativos ante la trayectoria de un sa
télite artificial; a estas piezas, que tienen 

un eminente contenido religioso, se le~ 
imprime una etiqueta más terrenal me
. diante sus expresiones adustas y desenca
jadas. [] 

Jaime R. Vi/lag rana 
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ros. Muchos materiales que nos 19dean 
en la vida cotidiana. están constituidos 
por carbono: la madera, el papel, los 
plásticos, las fibras sintétiCl!_s, etcétera. 
Luego uno se pregunta ¿por qué Jos 
otros elementos que pertenecen a la 
misma familia del carbono -el silicio 
o el germanio, por ejemplo- no for
man la misma variedad de compuestos 
o estructuras como lo-hace el carbono? 
¿Existirá en el universo algún mundo 
cuya base para la vida sea, digamos, el 
silicio y no el carbono? Éstas san algu
nas de las preguntas· que W.sta la fecha 
no tienen UJl!l respuesta satisfactoria. 

Un fenómeno que explica el com
portamiento del carbono en sus dife
rentes configuraciones de enlace-es el 
denominado hibridación. Existen tres 
tipos orbitales híbridos, sp3

, sp2 y sp, . 
que en el lenguaje común de la química 
orgánica también se conocen como en
lace simple, enlace doble y enlace tri
ple, respectivamente. Casos típicos de 
compuestos con este tipo de enlace son, 
en el mismo orden, el metano, eletileno 
y el acetileno. 

Formas alotrópicas del carbono 

Se ha encontrado que en la natura
leza existen tres formas alotrópicas del 
carbono: diamante, grafito -y carbono · 
amorfo. Alas diferent~ maneras en que 
se organizan Jos ' áto~os . para producir 
materiales con propieda'des físicas dife- . 
rentes, aunque quíinicamente los áto
mos sean Jos mismos, se les llama for-
mas alotrópicas. · . 

En la estructura del diamante cada 
átomo se ~nlaza· con cuátro vecinos or
bitales sp3

, forma.ndo u~ éstructura rí
gida que hace del diamante el material 
mecáp,icamente más duro' conocido 
basta la fecha .. En. el grafito .los átomos · 
de carbono forman hexágonos en los 
que cada átomo'está fuertemente ligado 
con tres veCinos; con orbitales del tipo 
sp2

, que se loca-lizan en el mismo plano 
formando capasc:ie arreglos IÍexagona
Jes paralelas entre sí.' -en -este caso la 
fuerza que u'ne a las capas es muy pe
queña,pudiéndos~ desplazar entre sí de 
una manera relativamente fácil; esto da 
como resultado la característica suavi
dad del grafito y s~ utilidad como lubri
cante mecánico~ ,La tercera forma 
alotrópica más conocida es el carbono 
amorfo. De manera muy general pode-

''· 
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mos decir que, dependiendo de las con
diciones en las que se baya formado, 
será una mezcla de átomos de carbono 
unidos entre sí con orbitales sp3 (tipo 
diamante), con orbitales sp 2 (tipo gra
fito) y con orbitales tipo sp. 

La gran diferencia entre el carbono 
.amorfo, el diamante y el grafito es que 
en Jos dos últimos Jos átomos de carbo
no forman una estructura regular perió
dica que se extiende en el espado 
(estructura cristalina), mientras en el 
primero no existe un arreglo definido y 
los átomos tienen posiciones aleatorias 
(de aquí proviene la denominación 
amorfo) que, sin embargo, atienden a 
algunas reglas, como la de conservar 
una cierta distancia promedio entre Jos -
átomos. · 

Con respecto a las propiedades físi
cas de ambos materiales, entre el dia 
mante y el grafito existen diferencias. 
Por ejemplo, el diamante es un buen 

~aislante eléctrico y es transparente a la 
radiación visible; en contraste, el grafi
to resulta un buen conductor eléctrico 
(se le clasifica como semimetal) y es 
opaco a la luz visible. Una característi
ca sorprendente del grafito es que al 
introducir impurezas de potasio entre 
sus capas (en este caso se habla de un 
compuesto intercalado), el nuevo ma" 
terial se convierte en un superconduc
tor. Este fenómeno no se ha visto en el 
diamante. En el caso del carbono amor
fo, nuevamente dependiendo de las 
condiciones en las que se baya forma
do, puede tener propiedades físicas in
termedias entre lo que podemos consi
derar Jos extremos: el diamante y el 
grafito. 

Las formas alotrópicas del carbono 
se obtienen de modo artificial. El grafi
to se puede obtener por la pirólisis de 
compuestos orgánicos y posteriormen
te sometiendo el materia 1 obtenido a 
procesos ténüicos, en atmósfera inerte 
o en vacío, alrededor de los 3,000° C. 
El diamante se puede obtener a partir 
del grafito en condiciones extremas de 
presión y temperatura muy altas. Re
cientemente se han desarrollado técni
cas para crecer. el diamante en forma de 
película delgada. Una de ellas consiste 
en la descomposición de una mezcla de 
metano e hidrógeno empleando micro-

- ondas; la película de diamante se depo
sita sobre un sustrato que está a una 

. temperatura aproximada de 800° e: 

Para la obtención de películas delgadas 
de carbono amorfo se puede seguir un 
procedimiento similar: en un horno de 
radio-frecuencia se descompone algún 
hidrocarburo (por ejemplo, metano) y 
la película se deposita sobre un sustrato 
que puede estar a la temperatura am
biente o rebasarla, dependie11do de las 
características que se quieran logra r. 
Por cierto, vale la pena hacer notar que 
si una película de carbono amorfo así 
obtenida se somete a calentamiento por 
arriba de Jos 300° e, en atmósfera i ner
te, empezará a predominar la fase de 
tipo grafito; siendo al principio un ma
terial semitransparente y eléctricamen
te aislante, se convertirá en un material 
opaco y más conductivo conforme se 
eleve la temperatura en el tratamiento. 

Los fu/lerenos 

Recientemente se ha descubierto 
toda una familia de nuevas fQrrnas del 
carbono: losfullerenos. Son estructuras 
esferoidales huecas o tubulares de áto
mos de carbono; se pueden obtener 
como subproducto de la evaporación de 
grafito por medio de una descarga eléc
trica en atmósfera de belio. De entre los 
fullerenos nos ocuparemos únicamente 
de dos tipos interesantes: el carbono-60 
(C60) y Jos nano-tubos (o tubolenos). 

El C60 es un cúmulo de 60 átomos 
de carbono que forman u~ estructura 
cerrada consistente en 12 pentágonos y 
20 hexágonos, con un gran parecido a 
un balón de futbol soccer (de hecho 
también se le llama futbo/eno o socce
reno). En cada vértice de esta estructura 
se localiza un átomo de carbono. Las 
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moléculas de C60 pueden unirse entre 
sí para formar una estructura compacta 
que se extiende en el espacio: el cristal 
de C60. Este cristal es un semicondué
tor, pero cuando se le introducen impu
rezas de potasio el nuevo material se 
convierte en superconductor. Ha sido 
grande el desarrollo que ha alcanzado 
la síntesis de nuevos compuestos a par
tir de C60; se le ha combinado con 
rubidio , cesio y talio (o con com-

. binaciones de estos elementos)yse han 
obtenido materiales cuyas temperatu
ras de transición superconductora son 
cada vez más altas. También se han 
sintetizado compuestos de C60 en com
binación con gran variedad de otros 
elementos y moléculas orgánicas, pre
sentando propiedades químicas y físi
cas interesantes. Por último, se ha tra
bajado con ~1 C60 como un posible 
precursor para sintetizar diamante. . 

Por otro lado tenemos a los nano-tu
bos. Se forman con. una capa de grafito 
que se cierra sobre sí misma hasta pa
recer un tubo (la capa a la que nos 
referimos es la fom1ada por hexágo
nos). Su diámetro es de algunas milési
mas de micra, o lo que ,es lo mismo, de 
algunos nanómetros -<le ahí el nom
bre. Existe evidencia experimental de 
que tal tipo de estructuras se obtiene 
como subproducto de la evaporación de 
grafito en una descarga de arco, en el 
modo de corriente directa, en atmósfera 
de helio, depositándose en el electrodo 
negativo. Por otro lado se han realizado 
cálculos teóricos que indican que, en 
general, las propiedades de los nanotu
bos pueden cambiar y en vez de com
portarse como metales lo hacen como 
semiconductores, dependiendo de su 
estructura atómica interna. 

Aún falta mucho trabajo teórico y 
experimental para conocer las propie
dades físicas y químicas de estos fasci
nantes materiales. 

Algunas aplicaciones 

Las aplicaciones prácticas de los 
nuevos rna teria les con base en 'el carbo
no ya empiezan a aparecer. Las pelícu
las de diamante se pueden emplear 
como recubrimiento de herramientas 
de corte por su propiedad de alta dureza 
mecánica o como recubrimiento anti
corrosivo debido a su alta resistencia al 
ataque químico. Una aplicación que ., 

D 

puede revolucionar la electrónica del 
estado sólido se da en los dispositivos 
eléctronicos: a las películas de diaman
te se les pued~ incorporar impurezas de 
boro y fósforo (como en el caso tra
diciona 1 del silicio) y entonces fabricar 
diodos, transistores, etc. Como el dia
mante tiene una conductividad ténnica 
por encima de la temperatura ambiente 
(más alta que el cobre, por ejemplo), 
entonces los nuevos dispositivos 
electrónicos parecen idóneos para cir
cuitos de alta potencia, haciendo con 
esto que los sistemas sean mucho más 
compactos y ligeros que los que se em
plean actualmente. 

Las ~lículas de carbono amorfo 
son mecánicamente duras, resistentes 
al ataque químico y transparentes a la 
radiación infrarroja, l.o que las hace úti
les como recubrimientos protectores. 
La transparencia óptica en la región del 
infrarrojo, además de las dos caracterís
ticas anteriores, permite emplearlas 
para recubrir ventanas y lentes ópticas 
de germani o (como películas 
antirreflejantes) que son utilizadas en 
sistemas de detección (los militares, 
por ejemplo). El carbono amorfo tiene 
bajos índices de fricción, por lo que se 
ha empleado para recubrir cabezas de 
lectoras magn,~ticas, con lo que la vida 
de las cintas magnéticas y de las cabe
zas lectoras aumenta considerable
mente. 

En el caso del carbono-60 también 
se han sugerido algunas aplicaciones. 
Se le puede usar como lubricante debi
do a que las moléculas de C60 son 
estructuras muy rígidas que funciona
rían como micro-balines (recuérdese 
cómo funcionan los balines de acero en 
los baleros). El C60 admite y cede 
electrones, por lo que puede usarse en 
el almacenamiento de energía eléctrica. 
También se ha sugerido la posibilidad 
de emplearlo en catálisis o en el 
desarrollo de nuevos medicamentos. 

Fina 1 mente, en el Instituto de Inves
tigaciones en Materiales, así como en 
los institutos de Física y de Química de 
la UNAM,existen grupos de investiga
dores que trabajan tanto en la síntesis 
como en el estudio de las propiedades 
microscópicas de , algunos materiales 
con base en el carbono: carbono amor
fo, nitruro de carbono amorfo, películas 
de diamante, carbono~60 y nano-tubos. 
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Hasta 1991, la famili~ · mexiCana no 
tenía en nuestro 'país ~n lugar que 

le proporcionara." las opciones · de con
juntar los aspectos recreativos y los cul
turales. Además, está elbecho de que 
jóvenes y niños son fúertemente cm1du
cidos hacia la violem;ia y. el COIJlerc_ia
lismo mediante los medios de comuni
cación; su mente se' ha descuidado, no 
se les despiertan focos de interés sociaf 
para crearles una· c-;>ncien~ia ' cívica en 
diversos rubros, como es el caso del 
cuidado del medio Íunbiente. 

Por ello, había _qu~ buscarla manera 
de sembrar urta 'semilla que 'fuera ciml
biando esta realidad, y la respuesta es la 

· exposición Dinosaurio. 
Este proyecto conjunto de la UNAM 

· · y Sociocultur, que se inauguró el 7 de 
· . _,. ·"' noviembre de 1992, es un espacio donde 

padres e hijos tienen la posibilidad de 
interactuar co'n libertad, pqes no se trata 
de un museo el cual después de algunas 

- horas niños y adoles~entes se aburren; 
tampoco es el parque de diversiones don
de la familia queda mareada y exhausta y 
no aprende nada. · 

Los dinosaurios, la ciencia y la filosofía . . ,• 

Los dinosaurios son criatUras que vi
vieron en las eras primarias. de la Tierra; 
en el transcurso de la vida del hombre han 
despertado su curiosidad: quizá ese inte
rés sea porque no. los han pOdido observar 
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Exposición lúdica y cultural para la familia 

'Dinosauria, _un espacio para sembrar 
la semilla del interés en la ciencia 
El acervo ciel)tífico ahí reunido es el trabajo de paleontólogos de 
Geofísica, de expertos y de autoridades de Sociocultur . 

cuando ellos habitaron el planeta, o tam
bién a-consecuencia de los hallazgos de 

paleontólogos ·se crea esa expectación 
por conocer más de la existencia de estos 
fó~iles. 

Asimismo, puede ser que la avidez 
del ser humano por buscar la verdad y 
el conocimiento que le proporcione 
libertad y poder genere ese interés por 
saber más de estas criaturas que son el 
fundamento de cuestionamientos sobre 
la vida·y la naturaleza. 

Es obvio que la vida perdura, perma
nece de una manera u otra, especial
mente donde encuentre un ambiente 
prapicio. Parece también que la natura
leza ensaya con sus seres vivos y que 
hay una evolución. · 

No obstante, ·existe una polémica 
acerca de la extinci.ón. Los cambios brus
cos en el medio ambiente del planeta, 
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como causa de la desaparición de algunos 
seres vivos, ha provocado temor en nues
tra especie porque se piensa que no es 
descartable la extinción del hombre a 
consecuencia de nuestro comportamien
to con respecto al medio que nos rodea. 

Así, el tema de los dinosaurios gene
ra puntos de interés que podemos en
tender si relacionamos a la ciencia y la 
filosofía con las acciones del ser huma
no, su educación, curiosidad, pasión y 
hasta sus intereses de grupo por estu
diar este tópico. 

Entonces, resulta que estos reptiles fó
siles son un medio para logar varios ob
jetivos: proporcionar a infantes y jóvenes 
una capacidad de asombro y un interés 
por la vida; así como evitar en cierta 
medida que sus héroes ya no sean perso
najes insulsos y agresivos, sino científi
cos que se dedican a la investigación y a 
la búsqueda del conocimiento. 

Con Dinosaurio se plantea el atrevi
miento de reunir en un solo espacio el 
prestigio de trabajo científico, la cultura 
y . el intelecto con el esparcimiento y la 
diversión. 

La muestra se constituye por un acer-

moACETA 
&a:~UNAM 

vo importante proporcionado por paleon- · 
tólogos del Instituto de Geofísica y auto
ridades de Sociocultur, ·quienes se 
valieron de un equipo interdisciplinario 
de especialistas que ayudaron a convertir 
en realidad el proyecto. . 

Este acervo contiene mamparas y cé
dul~ explicativas al pl.e de cada espéci
men. En los textos se informa acerca del 
primer dinosaurio mexicano que fue re
colectado y preparado en nuestro país 
para exhibirse. También se contempla 
que próximamente se impartan conferen
cias, así como ciclos de cine y otras acti
vidades culturales. 

Asimismo, están como protagonistas 
los dinosaurios mecánicos; ellos son el 
resultado de un trabajo de científicos, 
biólogos y paleontólogos que fueron pa
trocinados por Dinamation International, 
compañía de lrvin, California. 

Los robots tienen un esqueleto de alu
minio y acero con una v~lvula y pistones 
que son movidos por aire comprimido; 
sus movimientos están p¡;ogramados por 

computadora; sus músculos se detallaron 
1 

al máximo y se elaboraron con una espu~ 

ma especial; la piel de los animales es d, 
uretano pintado a mano para. dar la ima::' 
gen éxacta de su estampa, y los sonidos 
que emiten están recreados por animales 
actuales. · 

También participaron en la exposi
ción Asesores Internacionales, SA de 
CV, y Mexicana de Promociones y Rela
ciones, SA de CV, que hicieron posible 
este proyecto, el cual contribuye al resca
te ecológico del Zoológico de Chapulte
pec, además de colaborar concesionarios 
de restaurantes y otros más que apoyan>n 
en la parte lúdica del espacio, pues tam
bién hay juegos infantiles. 

Miles de personas de todas las OO.des 
ya han acudido a Dinosaurio. La exhibi
ción está abierta al público en la esquina 
de Reforma y Chivatito, atrás del Audi- _ 
torio Nacional. " 

Los interesados en visitas para grupOs 
y escolares, llamar a los teléfonos: 282-
24-90, 282-16-52, 282-18-41. . o 

Imperan las cifras rojas en el índice ·· 
de conservación del hábitat nacional 
Investigadores de la UNAM presentaron un nuevo libro sobre la ri
queza de la flora y la faupa mexicanas · 

Después de un minucioso estudio de la 
"maravillosa abundancia biológica" . 

de México, los doctores T.P.' Rama
moorthy,Robert A. Bye, Antonio Lot y 
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John E. Fa, todos de la Universidad Na
cional Autónoma dé M6xico, presenta
ron el libro Biologi~al diversity of Mexi
co: origins and distr~bution. 

El conjunto de.materi'ales reunidos en 
esta obra corresponde fundamentalmente 
a trabajos expuestos en el Simposio inter
nacional sobre diversidad biológica de 
México, que el Instituto' de Biología (m) 
organizó en octubre de 1988 en Oaxte
pec, Morelos: 

En sus páginas, los editores .se aden
tran en la riqueza . de la ~ora y fauna 
mexicanas, así como en su amplia varie
dad de hábitats,. q~e· comprenden desde 
las praderas alpinas y los bosques tropi
cales hasta v~tas extensiones desérticas 
y cavidades aisladas de su,singular bio
geogr¡ifía. 

El libro está dividido en· seis seccio
nes: La primera presenta la etapa de su
pervisión geológica y·paleobotánica en 
México tras de millones ,de años. En las 
restantes, y con base en conociniientos 
taxonóniicos, se documenta la riqueza de 
las especies y la distrÍbl)ción de animales 
y plantas, seguidas por revistas de ecosis
temas contrastantes y plantas que están 
estrechamente asociadas con el hombre 
desde el punto de vista de la domestica
ción y del cambio de vegetación. 

La última secciÓn· reSume el ~rcenta
je correspondiente a la destrucción de los 
hábitats, y que' amenaza la biodiversidad .. 
Además del valor puramente científico; 
el trabajo prevé los datos básicos necesa
.tios para ayudar a Íil_cori8ervación y res
ponder así a 1~ evolución ecológica de 
México. 

Este volumen, explicó el doctor Anto
nio Lot, director del m. es el resultado de 
tin cuidadoso trabajo' d~ revisión arbitra
da y de formación editorial· auspiciada 
por la Oxford Univ_ersity Press, y consti
tuye una oportunidad significativa para 
muchos jóvenes biólogos al d8r a conocer 
los datos. y la. información generada du
'rante los áltimos aftos ·que, "sin duda, es 
punto de referencia sobre nuevas pregun
tas y estudios que debenin estimularse en 
el futuro y presente inmediatos"~ 

Al hacer la preSentación de la obra, el 
titular del m recordó que una pe las metas 

~8. de marzo de 1993. 

específicas del Simposio internacional 
· sobre diversidad biológica de México 

"fue producir una obra de referencia 
que documentara la investigación iné
dita y los estudios realizados, con todl! 
la bibliografía existente sobre la diver
sidad biológica, en términos de la rique
za de especies, el origen, la distribución 
y la conservación de la biología mexica
na". 

El también compilador de este mate
rial señaló que el estudio de la biodiver
sidad -"considerada ahora prioritaria
mente como un recurso global"- empieza 
a ser un aspecto importante de la ciencia 
y, en consecuencia, "es una responsabili
dad conjunta de científicos, técnicos y 
políticos". 

En su momento, el doctor José Sa
rukhán extemó su satisfacción por la 
calidad, el alcance· y la contribución in
ternacional de esta obra, al señalar que 
casi el 60 por ciento de los autores que 
intervienen en ella son personas que trá
bajan en la Universidad Nacional. 

En el auditorio del Jardín Botánico, el 
Rector resaltó la riqueza de las ponencias 
presentadas en aquel coloquio interna
cional, y que "hablan de la contribución 
que la UNAM ha ofrecido, por décadas, 
al conociniiento de este tema; que ahora 
·integramos bajo el título de biodiversi
dad". 

Al hacer un balance de los especialis-
. tas que intervienen en la obra, el doctor 
Sarukhán precisó: es muy favorable que · 
en el presente volumen se integren ·Jos 
trabajos de autores de todo· el mundo, 
dedicados al estudio de la biodiversidad 
de México; colegas extranjeros que han 
tenido úna relación importante con nues
tra institución, en particular con el m. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de 
la Coniisión Nacional para el Conoci
niiento y Uso de la Biodiversidad (Cona
bio ), doctor Jorge Soberón Mainero, co
mentó que Biological diversity of Mexico 
es una obra elaborada sobre una rigurosa 
base documental, en la que se destaca una 
importante preocupación por la gran ri
queza natural del país. 

Los temas de este libro son parte del 
esfuerzo de algunos importantes científi-

,, 

cos nacionales y extranjeros. Es un ante
cedente representativo de la manera co
mo el gobierno del país está viendo el 
problema de la biodiversidad, subrayó. 

Los trabajos reunidos en este libro 
tienen como propósito respond~r a la va
riedad de preguntas del manejo de labio
diversidad y del acrecentamiento de la 
riqueza genética, sobre todo de las plan
tas domesticadas o semidomesticadas. 

·Obra de análisis interpretativo y de 
desarrollo conceptual que, a consecuen
cia de la ley del equilibrio ecológico, no 
presenta únicamente listados de especies 
en los estudios de impacto ambiental, 
sino que muestra el criterio de los propios · 
investigadores, acotó. 

A su vez, el doctor Arturo Gómez 
Pompa, asesor del Presidente de la Repú
blica en asuntos ecológicos del trópico, 
calificó el libro como un "hito real" en la 
historia de la biodiversidad, de la taxono-

. mía y del investigador científico en Mé
xico. 

Esta obra, observó, resume en forma 
espléndida los conociniientos acumula
dos de científicos, técnicos-acádeniicos y 
colect~~es mexicanos y extranjeros, mar
cando la madurez de la comunidad cien
tífica internacional dedicada a la flora y 
fauna de México. 

Con esta aportación literaria se de
muestra que contamos con una ciencia de 
primer nivel y se abre la posibilidad de 
apuntalar nuestroll esfuerzos en la explo
ración biológica nacional. 

Sus páginas exigen la necesidad de 
repensar toda la estrategia . que hemos 
tenido en la conservación ecológica y 
biológica de México, concluyó el doctor 
Gómez. 

Durante la presentación del texto, el 
dOétor Antonio Lot agradeció y recono
ció el trabajo de los copatrocinadores y 
organizadores del simposio -entre ellos, 
la Dirección General de Asuntos del Per
sonal Acadéniico (DGAPA), la Coordi
nación de la Investigación Científica y el 
Centro de Ecología de la Universidad 
Nacional-, base fundamental de la obra 
de referencia. O 

Raúl Correa López 



Los Guadalupes de México, retrato 
de la intriga y espionaje insurgente 

el surgimiento de distintos grupos de po
der. 

"Además, porque esta nueva, forma, 
incipiente y poco usada en sus inicios, se 
iría consolidando y utilizando cada ,vez 
más hasta convertirse, poco después de 
alcanzada la Independencia, en la princi
pal forma de acción política que se dio en 
el país. Su surgimiento permite no sólo 
ver cómo nuevas circunstancias dieron 
lugar a otras formas de acción y de orga
nización políticas, sino también cómo es
tas nuevas formas, utilizadas en un prin
cipio para enfrentarse al poder dentro de 
un Estado colonial, pasaron a ser la ma
nera de acceder al poder dentro de un 
Estado nacional." 

Virginia Guedea, autora de la obra, opina que las agrupaciones secre
tas criollas representaron una nueva forma de hacer política 

D e su lectura se puede respirar el aro
ma de la intriga y percibir la catadura 

del espionaje. Además de captar muertes, 
pactos, conciliaciones y despojos, se re
conocen algunos rasgos de las pasiones 
humanas. No se trata de una novela, pero 
sí de una obra en la cual se aprecian las 
vibraciones de sus protagonistas, sus vi
vencias y acciones, que fueron cataliza
dores en el curso de la historia y la trans
formación; su tí~lo, En busca de un 
gobierno alterno: Los Guadalupes de Mé
xico. 

La doctora Virginia Guedea, autora de 
esta obra histórica recién presentada, re
visa el pasado de nuestro país desde pun
tos de vista poco explorados por las líneas 
convencionales de la investigación. 

Para la especialista del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, 
la transformación de México, como Co-

. lonia de la Nueva España a un país inde
pendiente, ha sido un tema bastante abor
dado; sin embargo, los análisis que de él 
se han hecho no dan cuenta cabal de lo 
que realmente representó. 

Én su opinión, parte del problema se 
debe al hecho de que la insurgencia -la 
lucha armada- ha sido vista, y no sin 
cierta razón, como la vía principal por 
la que nuestro país accedió a la inde
pendencia política. Esto, ad~más de fi
jarle límites cronológicos muy precisos 
y estrechos, ha provoca~o que el proce
so de emancipación haya sido abordado 
como un fenómeno aislado y no como 
parte de la formación de un Estado na-
cional. · · 

"En ocasiones se ha dejado de lado el 
hecho de que la Nueva España era.parte 
de un imperio y que los movimientos que 
condujeron a su independencia respon
dieron no sólo a una situación interna 
específica, y hasta única, sino también a 
condiciones de índole más general, por 

las que también atravesaban otras pose
siones españolas. El debilitamiento del 
régimen colonial novohispano y su even
tual desaparición se dieron dentro de un · 
contexto más amplio, el de una crisis que 
afectó a todo el imperio español." 

En ese sentido, la doctora Virginia 
Guedea señaia en su libro que la crisis 
política que provocó la desaparición del 
poder real motivó que se buscaran res
puestas en los centros urbanos. 

Más adelante explicó que su interés 
por estudiar los sectores criollos urbanos 
radica en que algunás de .sus agrupacio
nes secretas representaron una nueva for
ma de hacer políüca, que permitió la ac
ción conjunta de individuos procedentes 
de diversos estratos socioeconómicos y 

En ese sentido, refirió que una de estas 
sociedades secretas, que surgieron en re
lación directa con la insurgencia, fue la 
de l.os Guadalupes, asociación que emer
gió y se desarrolló sin vínculos directos 
con el exterior y logró una organización 
que le permitió actuar con eficacia durante 
varios años en favor del movimiento. O 

Jaime R. Villagrantl 

Cuba avanza en los rubros de salud y educación 

A pesar de la crisis, siguen firmes 
los principios de la revolución· 
La isla ha tenido que someterse de nuevo a las leyes de la división ca:.. 
pitalista del trabajo, dijo la maestra Delia López 

Cuba vive actualmente la situación 
económica más difícil en toda la 

historia de su revolución, debido prin
cipalmente a la desaparición de las con
dici<ñtes comerciales y financieras ven
tajosas que este país sostenía con la 
comunidad socialista en su conjunto, y 
con la ex Unión Soviética en especial, 
así como por el proceso de reactivación 
del bloqueo norteamericano que accio
na sobre ·el c,ien por ciento de la econo
mía cubana. 

A consecuencia de que este contexto 
se ha dado en un lapso extremadamente 
rápido, Cuba no ha podido sustituir gra-

dualmente las relaciones multilaterales 
perdidas, mismas con las que durante mu
cho tiempo abolió la desigualdad en el 
ámbito comercial; es decrr, el logro de 
precios justos por sus productos y por las 
importaciones que necesitaba para su 
funcionamiento. 

La doctora Delia Luisa López, :pro
fesora universitaria cubana, señaló lo 
anterior· durante la conferencia ~ ~i-

. tuación económica, política y social de 
Cuba, que se realizó en la sala de juntas 
Maestro Ricardo Torres Gaytán, del 
Instituto de Investigaciones Económi
cas. 
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Recordó la maestra López que las estratégica más importante de la revolu
relaciones de intercambio con las na- ción". Además de ello está el hecho de 
ciones socialistas brindaron a su país que el país llevó a cabo, desde 1986, "la 
ingresos superiores al-50 por ciento con crítica al socialismo ·real", lo cual le ha 
respecto a los precios de sus llroductos significadoretomarlasconcepcionesori-

. en el mercado mundial, y que el 30 por ginarias dd proyecto <fe la Revolución . 
ciento de sus importaciones se finan- cubana. 
ciaron en aquel tiempo con créditos Subrayó la ponente que la dirección 
provenientes de la · Unión . Soviética, política cubana está integrada a las ne
principalmente. . cesidadt(S y aspiraciones del pueblo, 

Sin embargo, desde 1991 y 1_992 Cu- con un nivel científico y técnico alto de 
ba ha tenido que someterse d~ 'nuevo a recursos humanos, una infraestructura 
las leyes de la división capitalis~a del económica creada, capacidad industrial 
trabajo, vender sus' productos y com- . instalada, un nivel de satisfacción ,al
prar sus importacióñes · ~ precios 1m- canzado en un importante grupo de ne
puestos en el mercado mundial, cuya cesidades sociales, y un proceso de per-. 
magnitud es _enorme si se to¡pa en cúen- feccionaniiento en las formas de 
ta que el 57 por 'ciento de todas las participación de la sociedad. 
proteínas y más del 50 por ciento de las Más adelante, aseveró la doctora De
calorías que se consumen. ~n el país son lía López que la salida de la crisis vislum-
importadas. · -bra dos importantes programas: el aH-

Además de ello; entre el 75 y 80 por · mentario y el de generación de divisas. El 
ciento del equipamiento para inversiones primero intenta incrementar la prodt¡c
es importado, y la tecnología fundam~n- ción de un grupo de productos comesti
tal con que cuenta és d~ procedencia so- bles, -posibles de obtener en Cuba, para 
cialista, lo cual indica que, junto con la garan~izar la sustitución de importacio
interrupción de todo el comercio, tam- nes en 30 o 40 por ciento. 
bién se ha perdido hi asistenc~a técnica y En cuanto a la generación de divisas, 
el suministro de piézas y"equ_ipos en un existe una intensa búsqueda en los roer
escenario que ha provocado una caída del cados para ser más eficientes en sus pr0-
93 por ciento de las importaciones cuba-· ducciones o exportaciones tradicionales. 
nas. ,,. 

La doctora Delia Ló~z sostuvo que 
el factor detona~ te dtll deterioro econó
mico de la isla fue la·crisis de los ener
géticos, pues a partjr de 1990 la Unión 
Soviética disminuyó · sus entregas . de 
petróleo a Cuba. Actualmente· estamos . 
funcionando con la mitad de los ener
géticos con que tr~dic,ionalmente lo ha-
cía el país. . , 

Ante lasit~ación d~s9'ita, se ha eJabo
rado en la nac1ón cubana un programa de 
emergencia con dos objetivos fundamen
tales: sobrevivir a la crisis, y encontrar 
una salida definitiva a la misma. El pri-

. mero contempla la med~da de distribuir 
equitativamente el costo de la crisis entre 
la población, sin descuidar los servicios 
sociales que tienen un carácter priorita
rio. 

En otro grupo de productos no tradicio
nales,' dijo, existen ya algunos logros, 
sobre todo en la industria que no consu
me mucho capital y descansa en un po
tencial humano desarrollado. Otra vía es 
la exportación de servicios, como el tu
rismo y otras formas de asociación con 
capital extranjero. 

A pesar de la crisis económica por la · 
que atraviesa Cuba, existen grandes 
avances en los indicadores de los rubros 
de salud y educación, ya que no se ha 
cerrado un solo hospital o escuela; han 
disminuido los niveles de mortalidad in
fantil ; se mantiene la esperanza de viCia y 
el personal médico, así como un incre
mento presupuesta! en los gastos de se
guridad social. 

Finalmente, la doctora López expresó 
que la Revolución cubana ha logrado re
novar sus. bases de legitimación porque 
se mantiene viva en el pueblo y porque 
también permanece la redistribución de 
la riqueza social, la autovaloración de las 
personas, la igualdad de los individuos, 
la dignidad humana y las sucesivas y 
sistemáticas formas de participación de 

. la población cubana en el sistema político 
nacional. O 

Rosa María Gasque 

Para realizar este programa, apuntó la 
maestra López, Cuba cuenta con su pue
blo, que sin lugar a dudas es "la reserva 

Las doctoras Elen~ Dfaz Gonzailez y Delia Luisa L6pez, durante la conferencia lA situoción 
_tcondmica, polhica y sociol de Cuba. 
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Presente en Arquitectura el folclor mexicano 

El Carlos Lazo se vistió de colorido 
para festejar su tercer ~niversario 

Con una fiesta dancística de gran colo
rido, síntesis de los rituales mexica

nos, el Teatro Arquitecto Carlos Lazo 
festejó su tercer aniver&ario. 

Durante casi dos horas, la compañía 
de danza independiente Tradiciones de 
México, bajo la coordinación de la maes
tra Martha Sánchez, presentó un espe~-

~ táculo acerca de la cultura dancística me
xicana. 

En el Úf!ico teatro que desde hace tres 
años se construyó dentro de una facultad 
de Ciudad Universitaria, este grupo inde
pendiente ofreció u_na lección de verda
dera búsqueda de costumbres nacionales, 
desde la representación del sincretismo 
en las conocidas fiestas indígenas que 
nacieron en la etapa precolombina, hasta 
la coreografía elegante de la danza jalis
ciense. 

Popular por su disposiciór. para alber
gar espec~culos abiertos a todo tipo de 
público, el teatro de Arquitectura ofreció 

E!7:1GACETA 
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una vez más su espacio para la manifes
tación de una alternativa en la danza fol
clórica. 

Lejos de ceñirse a la coreografía rígi
da, 20 bailarines, organizados en dos gru
pos, representaron una procesión católi
ca. Mujeres y hombres, compadres y 
comadres, festejando una cerem~nia 
eclesiástica y compartiendo un mismo 

18 de marzo de 1993 



r 

espacio ataviados con una ·gran varfedad 
de trajes indíge.nas, que proyec,~ multi
plicidad de colores,. grecas y texturas S9-
bre el fondo azul del escenl;lrio. · . 

Rito adoratorio de• bailarinés qÜe se 
411rsurften como feligreses de dos estanoar~ . 

· •. tes divinos: la virgen de Guadalupe y 
Cristo crucificado, quienes . encabezan 
este simulacro rel1gioso de cantos y dan
zas precortesianai,·.ambientado po ·el to
que del tambor y la m¡mdolina. ·' · 

1 

La compañíá independiente de danza 
folclórica Tradiciones de México, en una 
labor de rescate de la cultura nacional, se 
ha concentrado en la inve~tigación de 
distintas danzas regionales, así como en 
la búsqueda de sus contextos e· ind~men
taria originales. · 

En ese¡ sentido, cada una de las coreo
grafías que presentó el grupo evoca una 
ceremonia típica. Lbs espectadores pudi
mos advertir que en ~cada región de este 
país la danza estáJntimamente relaciona-
da con el cortejo amor0so. . · 

1 
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Cada montaje coreográfico del grupo 
Tradiciones de México va más allá del 
zapate~do; los bailarines son, además, un 
poco actores, un poco cantores. Lejos de 

· las posiciones rígidas y el estricto cuida
do del espacio, estos artistas comparten 
con el público su diversión, arrojan fruta 
a los asistentes, recrean los contextos de 
la danza. 

Una boda tapatfa, un cortejo chiapane
co o veracruzano, la tradicional quema 
del "torito" en las fiestas mexiquenses y 
la ceremonia de la caza del venado, del 
estado de Sonora, da~;~ pauta al espectácu
lo Tradiciones de México, que culmina 
con el júbilo prpvocado por los trajes de 
charro, los vestidos multicolores de gran 
vuelo, el tequila y los pleitos pasionales 
característicos def elegante baile de los 
Altos de Jalisco. 

El grupo independiente de danza fol
clórica narró en las dos horas de su pre
sentación el mosaico cultural de la danza 
mexicana, una suerte de evaluación etno
lógica en tono de fiesta popular. O 

Estela Alcántara Mercado 



Exposición-homenaje en su vigésimo anive~sario 

El Taller Coreográfico,_ pieza vital 
en el movimiento artístico del país 
Comprende la muestra fotografías, dibujos, esculturas, fotomurales, 
carteles y programas de mano del trabajo del taller 

S eres ágiles y volátiles, intensidades 
fugaces y permanentes, movimientos 

unas veces acelerados, otros lentos, cuer
pos que brillan; arte, vida y evolución 
conjugados en un género: la danza con
temporánea. Formas que fluyen de la mú
sica creando una atmósfera emotiva y 
una estética relacionada con sonidos y .. 
ritmos que buscan la identificación del 
hombre. 

A 20 años de su fundación, el Taller 
Coreográfico (TC) de la UNAM se ha 
convertido en una pieza nec~saria dentro 
del movimiento artístico mexicano, ha 
sacado a la danza de concierto de los 
estrechos límites de donde se encontraba · 
en nuestro país, y la ha llevado a múlti-

~CETA 
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pies escenarios al alcance de todo tipo de 
públicos. 

Esto lo podemos constatar en Taller 
Coreográfico, 20 años de existencia, ex
posición-homenaje de fotografías, dibu
jos, esculturas, fotomurales; carteles y 
programas -de mano que, sobre el trabajo 
desarrollado por el taller, se presenta de.s
de ~¡ 11 de marzo en la Galería de la 
Facultad de Arquitectura. 

Coreografías de José Cuervo, Kleó-
. menes Stamatiades y Bárbara Wasser
man captadas por la cámara fotográfica, . 
así como vestuarios de ballets' famosos y 

·carteles publicitarios de inicio de tempo
rada, ambientados con música y video, 

son, entre otros, los elementos que con
forman esta rica exposición. 

Durante el acto inaugural Gloria Con
treras, fundadora y directora del TC de la 
UNAM, dijo que poco se sabe acerca de 
lo que implica ejecutar la danza de con
cierto, "se cree que es fácil pero no es así, 
cada· puesta en escena representa el es
fuerzo de mucha gente, pero al ver esta 
exposición, las personas tomarán con
ciencia del gran trabajo que hay de por 
medio para llegar al público, que es a 
quien principalmente nos debemos" . 

Con satisfacción, Gloria Contreras re
cordó aquellos años de inicio del taller, 
"desde entonces, dijo, no he estado sola. 
Llegué a México con una idea, _después, , ' 
de años de estudio en Nueva York, y ésta ···· 
dio frutos, todo lo que está aquí no existía 
hace dos décadas, inclusive, tuve' que 
traer bailarines de otros países como Chi-
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le, Brasil, Estados Unidos y Buenos Ai
res, porque no los había en México~ . 

"La creatividad y 'el esfuerzo d~ fotó
grafos, escritores, músicos,~ esc~nógrafos 
y, sobre todo, de bailarines, se conjuga en 
cada presentación que hacemos . . 50 co;
reógrafos han colaborado con nosotros a 
lo largo de nuestra trayectoria, de entre 
los cuales no puedo dejar dé mencionar a 
Kleómenes Stamatiade-ª y José Cuervo. 
No menos importante· ha sido la labor de 
mis queridos amigo~ . fotógnifos. José 
Murguía, Arturo Roque, Enrique López 
de los Ríos y, especialmente, de Pancho 
Murguía, quienes manifiestan su arte y 
profesionalismo,en esta muestra." 

La evolución de~ taller siempre se dio 
r'ía.apoyada por la UN:AM -continuó la 
~aestra Contreras- y esto ha 'sido· mara-

·: villoso porque desde siempre hemos te
nido una casa, una estabilidad, un teatro 
que ha sido nuestro; de aquí, del Carlos 
Lazo ha partido todo, y gracias a esto 
hemos tenido continuidad, up esfuerzo 
gratificado y reconocido. . 

En representación del director de la 
Facultad de Arquitect~ra, :Xavier Cortés 
Rocha, el arquitecto ,'Fran~isco Terrazas, . · 
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secretario auxiliar, mencionó que en sus 
20 años de existencia, el Taller Coreográ-

. ~ 
fico de la UNAM-.ha logrado identificar 
al hombre contemporáneo, manifestar 
su relación con los universitarios y, sobre 
todo, generar el compromiso de difundir 
el arte y la creatividad de los coreógrafos 
mexicanos. La FA se congratula de ser la 
sede permanente del TC desde sus ini
cios. 

Cabe destacar que bajo el impulso del 
Taller Coreográfico de la UNAM se han 
publicado cinco libros de poesía y análi- . 
sis sobre danza; montado· exposiciones 
de dibujo, pintura, escultura y fotografía 
inspiradas en su trabajo, y se han organi
zado seminarios donde numerosas perso
nas de todas las edades y profesiones han 
estudiado y practicado la danza. 

De esta forma, el TC de ·la UNAM 
representa hoy la posibilidad de que la 
danza se reintegre a México para crear un 
arte que, a la par, sea "búsqueda y ejerci
cio de la libertad". 

Taller Coreográfico, 20 años de exis
tencia permanecerá abierta al público 
hasta el próximo 2 de abril. O 

Esther Romero Gómez 



Presentó Julio Estrada su nueva composición 

Pedro PáramO, ópera radiofónica en 
·donde la muerte se disfraza de vida 
· Esta obra, basada en la novela de Rulfo, se estrenó el martes 16 en 
el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. El sábado la transmitirá Radio UNAM 

Murmullos, voces huecas y ambientes 
sonoros (reales e imaginarios), de 

los que está plagado el mundo fantasmal 
del pueblo de Comala en la novela de 
Pedro Páramo, brotan de cuatro bocinas 
ubicadas en el escenario del Foro Sor 
Juana Inés de la Cruz, a las par de una 
serie de figuras extrañas que sobre las 
paredes del recinto proyectan las luces 

~ 
dellugar. . . 

Es la evocación constante de los soni
dos "rulfianos" que el compositor Julio 
Estrada captura en la ópera radiofónica 
de la novela Pedro Páramo, obra cumbre 
que en audición especial se estrenó el 
pasado martes 16 en el Foro Sor Juana 
Inés de la Cruz del Centro Cultural Uni
versitario (CCU). 

Hace 10 años, al releer a Juan Rulfo, 
el compositor Julio Estrada se compro
metió a crear una ópera radiofónica de la 
novela Pedro Parámo. Previa a esta pro
mesa, Estrada había descubierto la musi
calidad contenida en las obras de este 
escritor jalisciense, que sintetizó en el 
libro El sonido en Rulfo, editado por la 
UNAM en 1990. 

Al inicio de esta ópera, que marca un 
momento fundamental en la historia de la 
literatura, la voz de Juan Preciado rompe 
el silencio del foro: "vine a Coma1a por
que me dijeron que aquí vive mi padre, 
Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo 
le prometí que .vendría a verlo en cuanto 
ella muriera". 

Un coro de murmullos invade el espa
cio oscuro de la sala, mientras un venta
rrón parece recorrer los cuerpos de los 
presentes, en cuyos sentidos cala profun-. 
do el quejido agudo de la soprano. 

"No pensé cumplir mi promesa hasta 
ahora que comencé a llenarme de sueños, 
a darle vuelo a las ilusiones, y de este 
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modo se me fue formando un mundo . 
alrededor de la esperanza que era este 

señor llamado Pedro Páramo, el marido 
de mi madre ... por eso vine a Comala .. . ", 
dice Juan Preciado, personaje supuesta
mente vivo que habla a través de la voz 
de Ernesto Gómez Cruz y a cuyo rededor 
surgen, como murmullos, los muertos y 
los .moribundos. 

Concebida para ser llevada a escena 
en cuatro años más, la ópera, en esta 
versión creada para radio, se acerca al 
público anticipadamente y recurre a la 
economía de medios para su realización. 

Un mundo circunda el foro, recons
truido por esos asistentes que alzan los 
ojos para buscar un pueblo que sólo exis-
te en la imaginación: cantos de aves noc
turnas, golpeteo de agua, trote de caba- _ 
!los, un llano triste donde abundan los6 
espectros, hombres y mujeres que se en- · 
cuentran con Juan Preciado en Comala. 

Murmullos, aullidbs y voces que se 
escapan de alguna hendidura ambientan 
este tránsito de Juan Preciado por el pue
blo donde la muerte, simuladora, se dis
fraza a ratos de vida. 

En la versión operística de Pedro Pá
ramo, la voz de Doloritas se escucha 
como un canto que intenta aludir a los 
distintos relatos que hace a su hijo (Juan 
Preciado) antes de su partida a Comala. 

_La ópera de Julio Estrada se divide en 
dos partes: Doloritas Páramo, la pril,ne
ra, que comprende desde el inicio de la 
novela hasta el momento de la muerte de 
Juan Preciado, y Susana San Juan, la 
segunda, que abarca desde la aparición dé 
este personaje hasta el fi.nal. Ambos seg 
mentos radiofónicos están concentrados 
en un personaje femenino, que sirve de 

. eje_ a la evolución general ~e cada parte y 
de referente a los otros personajes. 

En el Foro Sor Juana Inés de la Cruz 
se presentó el 'pasado 10 de marzo única
mente la primera parte de esta ópera ra
diofónica, grabada en los estudios Radio 
2 de España. 

L~ obra de Julio Estrada la integran 
pequeñas composiciones para voz o para 
instrumentos solistas; soprano, contraba· 
jo, ruidista o coro. No existe ningún so
nido electrónico y el tratamiento musical 
de la voz prescinde del empleo 'de cual
quier texto dicho por los personajes, 
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quienes están presentes por medio de las 
voces de los actore~ mexicanos, Ana Ofe
lia Murguí~. Ernest~_GÓmez.C~, Isabel 
Benet, Augusto· ·Escobedo, Paloma 
Woolrich y el mismo'Julio Estrada. : 

Destaca la voz de la soprano española 
Fátima Miranda, el contral,ajo de Stefano 
Scodanibbio y el nridista Lloren o Barber. 

Las grabaciones el! exteriores para es
ta ópera se realizaron . en San Gabriel, 
Llano de Jalisco, Barranca de Xochicalco 
y Coatetelco. . 

La ópera Pedro Páramo f\Je premiada 
en el concurso convocado por: 'el Centro 
de Difusión de la Música Contemporánea 

'' del Centro Reina Sofía de Madrid y por . -1 ,programa Ars Sonora de Radio 2, de la 
. Radio Nacional de España. . .O 

Estela Alcántara Mercado 

E quinoccio es el.coQcierto que ofrece
rá Jorge Reyes en el Espacio Escul

tórico del Centro Cultural Universitario, 
el21 de marzo, a las 18 horas., Este recital 
trata de rescatar .el carácter ritual y cere
monioso que tiene y tuvo, para diversas 
culturas a lo largo de la historia, la llega-
da de la primavera. -

La sucesión de las .estaciones y .las 
fases de la Luna esconden el ritmo de la 
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Jorge Reyes y su concierto Equinoccio 
. en el Espacio Escultórico, el día 21 

vida, así como las etapas de un ciclo en 
desarrollo: nacimiento, madurez y decli
ve, que afecta tanto a los seres humanos 
como a sus sociedades. 

El trabajo de Jorge Reyes es afín al 
evento que año con año la Dirección Ge
neral de Actividades Musicales realiza 
para celebrar los días 21 de ,marzo, por
que logró producir una fusión con los 
instrumentos musicales precolombinos y 
la tecnología digital. Los resultados se 
han reflejado en su discografía, integrada 
por: Ek-Tunkul, A la izquierda del coli
brí, Comala, Viento de navajas, Nierika, 
Prehispanic muJic, Crónica de castas (al 
lado del guitárrista español Suso Sáiz), 
Bajo el sol del jaguar y su más reciente 
obra': Suspended memories-forgotten 
.gods (producido con Suso Sáiz y el tecla
dista estadunidense Steve Roach). 

Independientemente de sus múltiples 
presentaciones en diversas ~;iudades de 
Estados Unidos y Europa, Jorge Reyes ha 
ofrecido numerosos conciertos y presen
taciones en varias zonas arqueológicas de 
México, como Malinalco, Teotihuacán, 
Chichén Itzá, El Tajfn y Cholula. 0 



UNIVERSIDAD' NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
RECTORIA 

SECRETARIA GENERAL 
COORDINACION GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

CONVOCATORIA 

Con. la finalidad de apoyar directamente la graduación de los estudiantes de Doctorado de la 
UNAM que dedican tiempo completo a sus proyectos de investigación, la Rectoría y la 
Secretaría General a través de la Coordinación General de Estudios de Posgrado: 

CONVOCAN 

A los estudiantes de Doctorado de la UNAM a presentar" solicitudes de apoyo a sus proyectos de 
investigación pará la obtención del grado de doctor a través del Programa de Apoyo a las 

· Divisiones de Estudios de Posgrado-Tesis Doctoral, promoción 1993, bajo las siguientes: 
. -

POLITICAS 

l. Las solicitudes deberán encaminarse a: 

• La adquisición de los materiales de consumo necesarios para la. realización del proyecto de 
investigación tendiente a la obtención del grado de doctor, 

• la asistencia a eventos científicos tales como: cursos cortos (hasta dos semanas) y 
congresos nacionales o internacionales para la presentación de trabajos relacionados con la 
tesis de grado, · 

• la impresión de la tesis de grado. 

11. La evaluación de los proyectos estará a cargo del Comité Académico del PADEP-Tesis 
Doctoral designado por el Secretario General de la UNAM a prÓpuesta del Consejo de Estudios 
de Posgrado. / 

111. Se dará prioridad a los proyectos que impliquen la terminación de la tesis de grado. 

IV. Las ' solicitudes de apoyo deberán contar con la aprobación del consejo interno de la división, 
coordinación o dirección del posgrado correspondiente, o de la instancia que determinen los 
jefes, coordinadores o directores de·posgrado. 

V. Todas las adquisiciones de materiales, instrumentos y, en general, las que se realicen con los 
apoyos otorgados a través del PADEP-Iesis~ Doctoral, serán propiedad de, la UNAM y quedarán 
bajo el resguardo del programa de posgrado correspondiente. 

VI. La administración de los fondos estará sujeta a las disposiciones, mecanismos y normas de 
aplicación y comprobación establecidos por la UNAM espeCíficamente para este programa. 
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REQUISITOS 
1 . 

l. t-faber estado inscrito en el semestre 93-1 y reinscribirse a los semestres· subsecuentes en 
algún pl~n de estudios de doctorado de la UNAM, tener dedicación de tiempo completo al 
mismo y haber.avanzado, a satisfacción del tutor, en su proyecto de investigación. 

·1 

. ;/ . 
11. Las sOlicitudes deberán entregarse en los formatos elaborados por la Coordinación General 
de Estudios de Posgrado· (CGEP). Dichos formatos de solicitud estarán disponibles en las 
jefaturas, (X)Ordinaciones o direcciones de posgrado a partir de la publicación de esta 
convocatoria en lá Gaceta UNAM. 

111. Las solicitudes de apoyo deberán ser entregadas por las jefaturas, coordinaciones o 
direé:ci·ones. de 'posgrado a la Secretaría Técnica de la Coordinación General de Estudios de 
Posgrado antes pel16 de abril de 1993 en original y copia. 

V. Los responsables de los proyectos aprobados se comprometen a presentar un informe 
académiCo, antes del 30 de enero de 1994, en donde se comparen los objetivos programados 
con los alcanzados. · 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
SECRETARIA GENERAL 

COORDINACION GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

CONVOCATORIA 

Con el propósito de apoyar, promover y fortalecer los planes de desarrollo de los posgrados 
universitários y de sus correspondientes programas en las diferentes áreas del conocimiento, la 
UNAM a t~avés de la Coordinación, General de Estudios de Posgrado: 

CONVOCA 

A los programas de· posgrado de la UNAM a presentar proyectos de fortalecimiento dentro del 
Programa de Apoyo· a las Divisiones de Estudios de Posgrado (PADEP), promoción 1993, bajo 
las siguientes: 

POLITICAS 

l. Los proy~ctos deberán responder a los planes de desarrollo de las divisiones, coordinaciones 
o direcCiones de posgrado y de los programas académicos específicos, buscando mejorar la 
calidad de los mismos y promover la graduación de alumnos. Se buscará fomentar los proyectos 
de coparticipación interdepartamentales, entre dependencias y entre programas afines. 
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La supervisión de la vinculación del proyecto a los planes de desarrollo del pqsgrado correrá a 
cargo de la jefatura, coordinación o dirección de posgrado correspondiente . · 

11 . Los apoyos solicitados deberán encaminarse a: 

• fortalecer' la infraestructura material ; 
• la organización de escuelas de verano, eventos académicos y el 

desarrollo de prácticas de campo y de laboratorio; 
• la promoción de estancias cortas de profesores extranjeros 

distinguidos; 
• la difusión del posgrado; 
• la asistencia de alumnos a eventos académicos (congresos 

nacionales y cursos cortos ,. congresos internacionales para 
presentación de trabajos); 

• las visitas de expertos para evaluación externa de los programas de 
posgrado oe la división, coordinación o dirección solicitante; 

• la publicación de materiales para estudios de posgrado. 

111. Todas las adquisicior¡es de equipo, materiales, instrumentos, publicaciones y en general las 
que se hagan con los apoyos otorgados a través del PADEP serán propiedad de la UNAM y 
quedarán bajo el resguardo del programa de posgrado correspondiente . 

IV La evaluación de las solicitudes de apoyo estará a cargo de Comités Académicos del PADEP 
designados por el Secretario General de la UNAM, a propuesta del Consejo de Estudios de 
Posgrado. 

V Las solicitudes de apoyo deberán contar con la aprobación del consejo interno o asesor y del 
titular de posgrado de la dependencia de adscripción del responsable del proyecto. 

VI La administración de los fondos estará sujeta a las disposiciones, mecanismos y formas de 
aplicación y comprobación establecidos por la UNAM específicamente para este programa. 

REQUISITOS 

l. Las solicitudes deberán entregarse en los formatos elaborados por la Coordinación General de 
Estudios de Posgrado (CGEP). Dichos formatos de solicitud estarán disponibles en las jefaturas, 
coordinaciones o direcciones de posgrado a partir de la publicación de esta convocatoria en la 
Gaceta UNAM. 

11. Las solicitudes de apoyo deberán ser entregadas por las jefaturas, coordinaciones o 
d:recciones de posgrado a la Secretaría Técniéa de la Coordinación General de Estudios de 
Posgrado antes del16 de abril de 1993 en original y copia. 

111. Los responsables de los proyectos aprobados se comprometen a presentar un informe 
académico, antes ael 30 de enero de 1994, en donde se comparen los objetivos programados 
con los alcanzados . · 

m GACETA 
·wuNAM 18 de marzo de 1993 



. Convocatorias 

Facultad de Ciencias 
La Facultad de Ciencias; con fundamento en lo~ _ artículos 9 y 
del11 al17 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
convoca a un concurso de oposición para ingreso a)as personas 
que reúnan los reqúisitos señalados en la presente convocatoria 
y en el referido estatu~o. y que aspiren a ocupar una plaza de 
Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo, interi-

' no, en el área de Mecánica del Departamento de Física, con 
sueldo mensual de N$·1,502.00, de acuerdo con las siguientes 

· Bases: 

l. Tener grado de llcenciado o preparación equivalente. 
2. Haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área 
su especialidad. · 

De conformidad con el inciso b) del artículo 15 del referido 
estatuto, el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias deter
minó que los aspirantes deberán presentarse a las siguientes 

Pruebas: 

a) Proposición para mejorar el funcionamiento del Labora-
torio de Mecánica ' . , 

b) Prueba práctica sobre el área de trabajo 
~)Interrogatorio sobre Física Clásica 1 

Para participar en este conCUI'SO los interesados deberán 
presentar una solicitud, currículum vitae y la documentación 
que acredite su preparación y experiencia, en su caso, en la 
Dirección de esta dependencia, dentro de los quince días hábiles 

' siguientes a la publicación de esta convocatoria. Ahí mismo se 
les comunicará de la admisión de su s.olicitud, así como la fecha 
de entrega y realización de las pruebas. 

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el 
del Personal Acadériuco se darán a conocer los resul-

de este concu~o. . ' · · 
. "Por mi raza hablará el espíritu" . 

Ciudad Universitária, DF, a 18 de marzo de 1993 
. ·El Director . ' . 

Doctor Rafael Pérez Pascual 
·~ 

Escuela· Nacional de 
Estudios Profesionales 

1 

~ar_agoza 
La Escuela Nacional de 'E&tudios Profesionales Zaragoza, con 
fundamento en los artículos 38, 43, del 66 al69 y del 71 al 77 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM convoca a 
concurso de oposición abierto a his personas que. reúnan los 
requisitos señalados en la presente convocatoria y en el referido 
estatuto, y que aspiren a. ocupar una plaza de Profesor de Carrera 

' . 

18 de marzo de 1993 

Titular "B" de tiempo completo, interino, con sueldo mensual 
de N$3,254.20 en el área de Morfofisiología de Angiospermas, 
de la salida terminal de genética de la carrera de biología, de 
acuerdo con las siguientes . 

Bases: 

l. Tener título de doctor o los conocimientos y experiencia 
equivalentes. 

2. Haber trabajado cuando menos cinco años en labores 
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones origina
les en la materia o área de su especialidad. 

3. Haber demostrado capacidad para formar personal espe
cializado en su disciplina. · 

4. Haber demostrado capacidad para dirigir grupos de do
cencia o de investigación. 

De conformidad con el artículo 74 del mencionado estatuto, 
el Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales Zaragoza determinó que los ·aspirantes deberán presen
tar a las siguientes 

Pruebas: 

a) Crítica escrita al programa de estudios vigente del módulo 
de laboratorio integral de biología VI, de la salida terminal de 
genética, de la carrera de biología 

b) Formulación de un proyecto de investigación en morfofi-
siolog.(a in vitro del género cluJmaedOrea (arecaceae) 

e) Exposición oral de los puntos anteriores 
d) Interrogatorio sobre conocimientos generales del área 
Requisitos: 
l. Currículum vitae, por duplicado. 
11. Constancia de antecedentes académicos y experiencia 

profesional, por duplicado. 
III. Copia del acta de nacimiento, por duplicado. 
IV. Si se trata de extranjeros, constancia de su residencia 

legal en el país y condición migratoria suficiente, por duplicado. 
V. Señalamiento de dirección para recibir comunicación en 

la ciudad de México. 
VI. Dos fotografías recientes tamaño infantil. 
Para ;participar en este concurso los interesados deberán 

llenar una solicitud y entregar los documentos correspondientes 
en el departamento de Asuntos del Personal Académico de la 
Escuela, dentro de los quince días hábiles contados a partir de 
la publicación de esta convocatoria. Dos días hábiles-posterio
res al cierre de inscripción para este concurso se les comunicará 
si su solicitud ha sido aceptada y, de ser el caso, las fechas en 
que se celebrarán las pruebas. 

Una vez concluido el procedimiento respectivo ante! el H. 
Consejo Técnico de la Escuela se dará a conocer la resolución 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se 
tome. Los resultados de este concurso surtirán efecto a partir de 
la fecha de terminación del contrato del profesor con quien la 
plaza en cuestión está comprometida. 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 18 de marzo de 1993 

El Director 
Doctor Benny Weiss Steider 



.B ECAS 

Universidad Politécnica de Catalu
ña, España. Estudios de posgrado 
o estancias de investigación dirigi
das a personal académico y recién egre
sados de la UNAM de todos los campos 
del conocimiento. Duración: doce me
ses, con posibilidades de prórroga. Lu
gar: universidades estatales españolas. 
Organismos responsables: UNAM, Uni
versidad de Cataluña e Instituto de Coo
peración Iberoamericana (ICI). La beca 
incluye asignación mensual de 85 mil 
pesetas para gastos de manUtención, 
exención de colegiatura y transporte aé
reo. Requisitos: título profesional; pre~ 
sentar proyecto de investigación o plan 
de estudios a efectuar en España. Fe
cha límite: 25 de marzo de 1993. ' 

Universidad de Salamanca, Espa
ña. Estudios de doctorado o estan
cia de investigación dirigidos a egre
sados universitarios de todos los 
campos del conocimiento. Duración: un 
año, con opción de prórroga. Lugar: Sa
lamanca. Organismos responsables: 
UNAM y Universidad de Salamanca (US). 
La us cubre los gastos escolares y de 
estancia; la DGIA/UNAM otorga el pasaje 
aéreo. Requisitos: nacionalidad mexica
na; título profesional; formar parte del 
personal académico o ser recién egresa
do de la UNAM; contar con la aceptación 
de la us para el año 1993 (octubre-no
viembre para estudios de posgrado; 
después de abril para estancia de inves
tigación); presentar programa de trabajo 
a realizar en la US. Fecha límite: 2 de 
abri l de 1993. 

Gran Bretaña. Programa de Coo
peración Técnica para estudios de 
posgrado dirigidos a personal acadé
mico o recién egresados de la UNAM. 
Areas: ingeniería eléctrico-mecánica, 
ciencias aplicadas, recursos naturales 
renovables, salud ambiental, administra
ción pública, ciencias de la información. 
Duración: un año. Lugar: instituciones 
académicas británicas. Organismo res
ponsable: Consejo Británico. Idioma: in
glés. La beca incluye pago de 
colegiatura, asignación mensual y trans
porte aéreo. Requisitos: título profesio
nal; constancia de aceptación de la 
universidad · británica; comprobante 
IEL TS con un mínimo de 6.0 puntos. Fe
cha límite: 2 de abril de 1993. 

Italia. Investigaciones y estudios 
de posgrado dirigidos a egresados de 
todos los campos del conocimiento. Du
ración: un año académico. Lugar: insti
tuciones académicas de Italia. 

.- . 

Responsable: Gobierno de Italia. Idio
ma: italiano. La beca incluye asignación 
para manutención, 50% de reducción en 
inscripción y colegiatura, transporte aé
reo. Requisitos: título profesional; certifi
cado de dominio del idioma italiano; 
constancia de aceptación de la institu
ción en donde se realizarán los estu
dios; edad máxima 35 años. Fecha 
límite: 22 de marzo de 1993 (último avi
so). 

República Popular China. Estudios 
de posgrado o especialización diri
gidos a egresados de ciencias (incluye 
acupuntura), tecnolog(a, humanidades y 
arte. Duración: año académico 1993-
1994, a partir del 31 de marzo de 1993. · 
Lugar: instituciones académicas chinas. 
Responsable: Gobierno de la República 
Popular China. Idioma: inglés. La beca 
_incluye pago de inscripción y .colegiatu
ra, asignación mensual para manuten
ción, alojamiento, asistencia médica, 
apoyo económico para material didácti
co y gastos de viaje en el interior del 
país. Requisitos: título profesional; certi
ficado de dominio del idioma; edad má
xima 35 años. Fecha límite: 24 de 
marzo de 1993 (último aviso) . 

México-Estados Unidos. Programa 
de apoyo financiero dirigido a artistas 
e intelectuales que posean obra y tra
yectoria profesionales, meseógrafos y 
bibliotecarios. Areas: artes escénicas, 
danza, teatro, música, museografía y ar
tes visuales, bibliotecas, publicaciones y 
traducciones de literatura, arte a través 
de medios de comunicación, estudios y 
seminarios sobre temas culturales. Du
ración : un año como máximo. Organis
mo responsable: Fideicomiso para la 
Cultura México-Estados Unidos. Se 
otorga un financiamiento entre los 2 mil 
dólares como mínimo y 25 mil dólares 
(eventualmente se otorgan mayores 
aportes a proyectos que lo ameriten) . In
formes: Fideicomiso para la Cultura, 
Londres 16, P.B., Col. Juárez, Tel. 211-
00-42 o UNAM/ DGIA/ Departamento de 
Comunicación o Centro de Información . 
Fecha límite: 25 de marzo de 1993 (2o. 
aviso). 

Colombia. Curso sobre modelos 
alternativos de investigación en 
lengua y literatura dirigido a egresa
dos del área de letras: lengua española, 
inglesa o francesa, filosofía, literatura o 
lingüística. Duración: 4 semanas, a partir 
del 1 de junio de 1993. Lugar: Universi
dad Pedagógica Nacional. Organismos 
responsables: OEA y Gobierno de Co
lombia. La beca incluye gastos de ins
cripción, asignación para manutención, 

transporte interno, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: tfiulo profe
sional ; experiencia en el área. Fecha li
mite: 12 de abril de 1993. 

Uru9uay. Curso de gerencia de ne
gocios internacionáles dirigido a 
egresados de administración de empre
sas, derecho, contabilidad, economía e 
ingeniería. Duración: 15 días, a partir del 
22 de mayo de 1993. Organismos res
ponsables: OEA y Gobierno de Uru
guay. La beca incluye gastos de 
manutención, seguro médico y trans
porte aéreo. Requisitos: tfiulo profesio
nal; experiencia en el área. Fecha lfmite: 
30 de marzo de 1993. · 

• CONCURSOS 

México. XV Certámenes naciona
les de tesis 1992-1993 dirigidos a 
egresados de licenciatura y maestría de 
las ingenierías y . ciencias afines. Orga
nismos convocantes: Comisión Federal 
de Electricidad, Instituto de Investigacio
nes Eléctricas y Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) . Areas: 
ingeniería eléctrica; ingeniería mecánica; 
procesos de conversión y transferencia 
de energía; sistemas de control. Los in
teresados podrán presentar tesis, pro
yectos terminales o trabajos publicados 
en cualquiera de las especialidades de 
las áreas mencionadas, presentados o 
publicados entre el 25 de septiembre de 
1991 y el 26 de marzo de 1993. Premios: 
Licenciatura - 1 er. lugar: N$3;000, diplo
ma y beca crédito para maestría hasta 
por 2 años en el país; 2o. lugar: 
N$2,400, diploma y beca crédito para 
maestría. Maestría - 1 er. lugar: N$5,000...-, 
diploma y beca crédito para doctora 
hasta por tres años en el país o en e 
extranjero; 2o. lugar: N$4,000, diploma y 
beca crédito. Informes: Tal: 525- 6793, 
Fax: 207-7171 o en la UNAM/ DGIA/ Cen-
tro de Información o Departamento de 
Comunicación. Fecha límite: 29 de 

· marzo de 1993. 

• INFORMES 

Dirección General de Intercambio 
, Académicó, Subdirección de Becas, 

Edificio,de Posgrado, 2o. piso, costado 
sur de la Torre 11 de Humanidades, 
Ciudad Universitaria. 

oirecc~o General de OD 
Intercambio AcadémicO 

18 de marzo de 1993 

. ...... .. ........ ~ _,_ __ ....,..... ____ ., 
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En la Pi~ta Olím~ica Virgilio Uribe de 
Cuemam;o, :Xochi!Jlilco, el pasado 14 

de marzo se realizó la IV Regata de Remo 
de la UNAM~ donde· lós representantes 
del Club España sellevarori los máximos 
honores tras sumar siete ptmtós en igUal 
número de triunfos de las 22 éarreÍ'as 

Club España se coronó campeón al acumular siete triunfos · 

Pumas, segundo lugar én la IV 
Regata de remo de la UNAM 

programadas. . : , 
Sin dejar de recon~r.htgrati calidad gundos y 78 centécimas en 2000 metros, 

que ostentan los remeros ~sparips en el MigUel Gómez, Jaime Nieto, Francisco 
contexto nacio~ai, no se pu~e SOslayar Briseño y Fernando Pérez. 
la garra y ei espfritU.,que demostraron los . · El España sumó otro récord, en el skiff 
jóvenes universi,~os, que des.fortuna~ femenil de categoría Senior, por medio 
damente fueron d~plazados 'a.J 5egundo . de Ana Sofía Soberanes, que hizo 9 mí
lugar en la clasifica~ión generál (con cin- nutos, tres segundos y 78 centécimas. El 
co puntos y medio), al sumar seis títulos cuarto se lo adjudicó Marina, por conque

los siete logrados par el campeón. to de Luis Prado, Fernando Barrera, Raúl 
El resto :de las .medallas correspon• Soto Y, César Barrera, en el cuatro pares 

dientes a los pÍimeros lugares quedó dis- de remos cortos junior varonil a 2000 
tribuido entre los c~Ííjuntos de UPITCSA metros, con 6 minutos, 48 segundos y 87 
y Marina, con tres cada u~o; Guardias centécimas. 
Presidenciales, .ITESM y )Cochimilco, . Por lo que toca a los Pumas más des-
con una, respectivamente. · · , tacados del evento, podemos citar las ac-

En relación con :los resultados, la re- tuaciones de Adolfo Soberón y Santiag<;> 
gata Puma se destaéó' por· la superación Fuentes, quienes además de imponer sus 
de cuatro rééords naCionales, que consi- condiciones en el doble par de categoría 
guieron las atiriazules Rocío Juárez y Ve~ · Master, sumaron otra medalla a úrea en el 
rónica Suátez'en el'.dob'e par de remos 
cortos para. nova~s a .15Qó· ínetros, con 
cronómetraje de .seis minutos 31 Segun
dos y 59 centécimas, para borrar la marca 

·que impuso en 1991 el Club España con 
seis minutos 34 segundos y 34 ceritéci
mas; el de cuatro pares de. J;emÓs cortos 

·. A:'. j,:uvenil "A" varonilporlos.iritegrantes.del . 
~lub·España; con sie~ minutos, dos se-

cuatro pares de remos cortos, también en 
esta clase, junto con sus compañeros Gui
llermo Pérez y Felipe Pinto. 

En una de las carreras más emotivas 
y cerradas del día, los inivercitarios 
Wilphen Vázquez y Emmanuel García 
superaron en gran cierre a sus. similares 
del Club España con cronos de 7' 
21 '611100, respectivamente. 

Wl!phen Vúquez y Emanuel Garda en el triunfo Puma. 

18 de marzo de 1993 

Amalgamando las múltiples catego
rías que se comprenden en las pruebas de 
remo, los Pumas dieron otras d()s impor
tantes actuaciones por medio de Lucio 
González que, con tiempo de cuatro mi
nutos 15 segundos y 14 centécimas, se 
impuso en los mil metros del skiffinfantil 
para que, posteriormente, se ligara con 
otra victoria co¡tseguida por Eduardo Ni~ 
ño de Rivera, en la misma especialidad, 
pero en la categoría Master con tiempo 
de tres minutos, 56 segundos y 14 centé
cimas. 

Al término de la competencia, que 
estuvo presidida por el licenciado Luis 
Cáceres Alvarado, titular de la 
DGADyR,, y acompañado por el ingenie
ro José Manuel }iuerta, presidente del 
remo mexicano; entregaron dos mereci
dos reconocimientos a los entrenadores 
Gilberto Fuentes y Benito Castro, por su 
früctífera y dedicada trayectoria en esta 
rama en la UNAM. O 

Edmundo Ruiz Ve/asco. 

Centro de Investigaciones 
lnterdlsclpllnarlas en 

rfumanldades 

Seminario Permanente 
sobre el mundo actual 

Conferencias 

Ponente: Doctor Fay<;:al Yu
chlr, profesor de la Universidad 
de Argelia. 

Fecha y hora: 23 y 30 de mar
zo a las 11 horas. 

Lugar: Auditorio del CIIH, To
rre 11 de Humanidades, 42 piso. 

Informes: 623-{)()28, con Llset
. te Lanz, Departamento de Difu
sión. 



Congresistas de la LUIFA. 

En su IV Congreso 

Nuevas acciones para la liga de 
futbol americano infantil 
Entre ellas, se encuentra la elaboración de un estudio con los pesos 
promedio en el desarrollo normal del niño, de acuerdo con su edad 

Con la incorporación de tres nuevas 
organizaciones los días 11 y 12 del 

presente mes, se realizaron los trabajos 
del IV Congreso de la Liga Universita
ria de Futbol Americano Infantil, (LIU
FA) en el auditorio de la Organización 
Guerreros Aztecas. 

En ese evento, según informó el 
coach Eduardo Lozada, presidente de 
la liga, se ventilaron importantes pun
tos, entre los que se destacan las tres 

nuevas organizaciones que fueron acep
tadas: Escorpiones de Azcapotzalco, 
con sede en el Deportivo Reynosa; Se
mino/es de Acueducto Guadalupe y Az- _ 
tecas de la UDLA. 

En contraparte, la Organización 
Guinda y ~lanco no continuará debido a 
problemas internos. De igual forma con
firmaron su participación, por parte de 
los representativos de la UNAM, las or
ganizaciones: Azul, Linces Rojos, Leo-

pardos de la Prepa 8, Oro, Osos y Viet
namitas de Prepa 9. 

Junto con los universitarios otras 14 
organizaciones tendrán acción: Angeles 
de Ojo de Agua; Cuauhtli, Troyanos del 
Colegio Tepeyac del Valle, Frailes y 
Tlahuicas de Cuerna vaca; Halcones Pla
teados, Mastines de la .UNAM; Zorros 
Dorados de Xalapa; Patriotas, Tigrillos, 
Aguilas AC; Aceiteros de Poza Rica; Ga
mos del CUM y Colts, para sumar 24 
equipos en total. 

Respecto de los acuerdos tomados so
bresalieron los siguientes: la tabla de pe
sos no se modificó; sin embargo, la Sub
dirección de Mepicina del Deporte y la 

- Facultad de Medicina elaboraron un es
tudio para saber cuáles son los pesos 
promedio en el desarrollo normal de un 
niño, de acuerdo con su edad, para tratar 
de evitar que los infantes puedan sufrir 
un daño físico. 

También habrá un pánel de informa
ción para los infantes que sean recortados 
de alguna organización, con el propósito 
de invitarlos a otras y saber cuáles son sus 
alternativas más cercanas. Asimismo, se 
estableció la posibilidad de revisar en las 
categorías menores, preinfantil y prein
fantil especial, que se juegue básico tanto 
a la ofensiva comoa la defensiva, evitan
do contusiones y lesiones. 

En relación con los grupos de anima
ción, cuyos respresentantes también parti
ciparon en el congreso, dicidieron que se 
califique por edades, y que los jurados 
estén compuestos por gente conocedora en 
la materia, tales como gimnastas,-etcétera. 

Por otro lado se acordó de nueva cuen- . 
ta que se jugará campeonatos en cada 
categoría, con semifinales y finales. Para 
la ceremonia de inauguración se tiene· 

·····················································································~································ 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y Radio UNAM, todos 
los sábados de 9 a 1 O horas, por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. 

¡En vivo y con teléfonos abiertos a usted, que es el protagonista de este programa radiofónico! 
Este sábado: En antesala a los IV Juegos Deportivos Regionales de la Zona Centro del Conde: FES 

Cuautitlón, ENEP Aragón y FES Zaragoza. 

··························••·······························•••··················•·•··•····························•··· 
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considerado) en principio, el . estadio Ro
berto Tapatío Méndez, pero debido al 
crecimiento de la liga s,e estudia la po
sibilidad de , realizarla en el Estadio 

:1• ' .~ • • 

Olímpico ·universitario. La fecha de 
inauguración será el 4 ,de julio y las 
confrontaciones empezarán el ll del 
mismo. 

Finalmente, el .coach Lozada señaló 
que los días ~ y 7 de mayo. se llavará a 
cabo una clímca obligatoria para todos 

los interesados en llegar a ser head coa
ches, en esta liga: la sede será el auditorio 
de la ANUlES. En ella se discutirán al
gunos aspectos técnicos, dándole mayor 
importancia la manejo de niños, pedagó
gica y psicológicamente, así como la ela
boración de uri programa de trabajo para 
la temporada en cuestión. Se espera la 
asistencia de más de 100 coachés. O 

Luis Yáñez 

Pumas y belgaS en condiciones 
técnicas de canotaje similares · 

El intercambio deportivo entre . 
países o instituciones permite< 

qu~ aq~,Jellos comparen los ni ve~' . 
les. técnicos eQ que se encuentran.' 
Esia oportunídad la tuvieron ·el 
equipo representativo A de la 
UNÁM, en ·la especialidad de 
Canotaje, y otro procedente de 
Bélgica, integrado por jóvenes 
(nueve hombres y una mujer) 
cuya edad . promedio ·es de 23 
años, - to~os estudiantes univer
sita~ios, quienes arribaron. a 
nuestro país el· mes pasado y re
ali~aron un campamento de al
tura que terminó el domingo 28, 
llevado a cabo en la Pista Olím
pica Virgilio Uribe de Cueman
co, Xoc~milco, con el propósito 
de participar en el Campeonato 
del Mundo en Copenhaglie, Dina
marca,.el próximo-mes de agosto. 

La UniverSidad Nacional y la 
selección mexicana de canotaje 
les pr~porcionarori embarcacio
nes para facilitarles sus trabajos, 
además de que ~os pumas también 
realizaron sesiones ·de entrena
miento con lÓs visitantes belgas, 
bajo la dirección del .entrenador 

de estos últimos, con lo cual, co
mentó Raúl García, vicepresiden
te de la Asociación Universitaria 
de esta especiaidad, notaron que 
tanto el nivel técnico como el fí
sico, e incluso el cultural entre los 
Pumas y europeos, no presenta 
diferencias considerables. 

Entre las actividades de entre
namiento, ambos equipos rema
ron en Cuemanco y trabajaron · 
en el gimnasio de la misma pista; 
además tuvieron cuatro dfas de 
alberca (en la Olímpica de CU) 
con el fin de que los visitantes se 
adaptaran a la altura y clima de 
la ciudad, para lo cual contaron 
con el apoyo de la Dirección 
General .de Actividades Depor
tivas y Recreatívas y de las Aso
ciaciones de Natación y Water
polo. 

Los pumas que entrenaron con 
los belgas fueron Carlos Mantilla, 
Raúl Calderón, Emilio Domfn
guez y las hermanas Fanny y Mi
chelReza. O 

Beatriz Vázquez 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Francisco Bamés de Castro 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secreta'rio Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretario de Asuntos Estudiantiles 

Dr. Leoncio Lara Sáenz 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Dir'ector General de Información 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes y 
jueves publicada por la Direccion 
General de Información. Oficina: 
Primer piso del edificio ubicado en el 
costado norte de la Torre 11 de 
Humanidades. Teléfonos: 623-04-01 6 
623-04-02 (directos), extensiones 
30401 y 30402 

Año XXXVIII Novena Epoca 
Número 2,728 
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