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Se plantea una nu~va concepción 
de soberanía nacional en eiiTllndo 
E n la actualidad las relaciones in

ternacionales, tanto entre esta
dos como entre individuos, se han inten
sificado de manera acelerada debido 
fundamentalmente al fenómeno de la 
integración regional y a la evolución de 
los medios y de los sistemas de comuni
cación, aseguró el rector JoséSarukhán 
al inaugurar el seminario El Papel del 
Dereclw /ntemacionalenAmérica,or
ganizado por el Instituto de Investiga
ciones Jurídicas y la American Society 
of International Law (ASIL). 

EnelauditorioHéctorFixZamudio 
del instituto el doctor Sarukhán afirmó 
que los estudiosos del derecho se plan-

tean una nueva concepción de sobera
nía nacional frente a las ideas tradicio
nales. El seminario resulta de la mayor 
importancia por el prestigio internacio
nal de que goza la ASIL, institución 
fundada en 1906 que agrupa a más de 
seis mil especialistas en el campo del 
derecho internacional. 

En la mesa de trabajo Derecho In
ternacional y Soberanía Nacional par
ticipó Miguel de la Madrid, director del 
Fondo de Cultura Económica, quien 

l dijo que "el Estado nacional tendrá que 
~ seguir siendo el agente principal de la 
~ vida de la humanidad en el futuro". 
~ Charles Brower, presidente de ASIL. 
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El derecho internacional ha roto con la 
concepción tradicional de soberanía 

Al inaugurar el seminario El Papel del Derecho Internacional en AméricaHugo 
Alejandro Concha, coordinador ejecutivo del Comité de Planeación del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, mmzifestó que esa área de estudio afecta en forma directa no 
sólo a los gobienws, sino también a los procesos económicos y comerciales, entre otros 
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n la actualidad las relaciones 
internacionales, tanto entre estados 
como entre individuos, se han inten
sificado de manera acelerada debido 
fundamentalmente al fenómeno de la 
integración regional y a la evolución 
de los medios y de los sistemas de 
comunicación aseguró el doctor José 
Sarukhán, rector de la UNAM. 

Al inaugurar el seminario interna
cional El Papél del Derecho Interna
cional en América, organizado por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ) y la American Society of 
lntemational Law (ASIL), el rector 
Sarukhán explicó que dichos fenóme
nos influyen considerablemente en 
diferentes aspectos de la vida del hom
bre, incluidos aquellos de orden jurídi
co, y de éstos no sólo en los internacio
nales, sino también en los nacionales, 
ya que se refieren a situaciones que les 
son fundamentales, como: democra
cia, libre comercio, narcotráfico, co
rrupción, protección de los derechos 
humanos, del ambiente, de los refugia
dos y de la propiedad intelectual; 
globalización de los mercados de capi
tal e inmigración, entre otros. 

En el auditorio Héctor Fix Za
mudio del IIJ, el doctor Sarukhán ase
guró que "de esta forma los estudiosos 
del derecho se plantean una nueva 
concepción de soberanía nacional fren
te a las ideas tradicionales". 

Dijo además que el seminario re
sulta de la mayor importancia por el 
nivel y por el prestigio internacional de 
que goza la ASIL, instituciónqueagru
pa a más de seis mil especialistas en el 
campo del derecho internacional, tan
to del ámbito académico como del 
ejercicio profesional. 

Por su parte el maestro Hugo 
Alejandro Concha, coordinador eje
cutivo del Comité de Planeación del 
Instituto de Investigaciones Jurídi-

Hugo Concha, 
Dean Stephen, 
Charles N. 
Brower, José 

Sarukhán y José 
Luis Soberanas. 

cas, manifestó que en muy pocos 
años el mundo ha cambiado drás
ticamente, y las relaciones interna
cionales, así como las normas que 
se encargan de regularlas, afectan 
en forma directa no sólo a los go
biernos sino también a los procesos 
económicos, comerciales, del me
dio, las comunicaciones, la salud y 
los derechos humanos. 

"En este mundo de interde
pendencias y cooperaciones obli
gadas, comentó, una organización 
como la ASIL es referencia indis
pensable para la reflexión sobre 
estos temas. Fundada en 1906 para 
educar e involucrar al público en el 
derecho internacional, y servir de 
vehículo para resolver disputas in
ternacionales, hoy día su prestigio y 
el de sus miembros es insuperable." 

El maestro Concha refirió que 
desde hace algunos años el derecho 
internacional es la disciplina que ha 
roto con las divisiones tradiciona
les de estudio para convertirse en 
un área de atención necesaria para 
todo jurista, sin importar su espe
cialidad, y para todos los interesa
dos en las ciencias sociales. 

Subrayó que por primera vez el 
IIJ tiene el honor de trabajar con la 
ASILen la organización de un acto 
académico, en torno a uno de los 

problemas fundamentales del dere
cho internacional .público, como lo 
es la soberanía nacional y su 
conceptualización en la última dé
cada del siglo XX. 

Ante JUristas de México y de 
Estados Unidos señaló que los par
ticipantes en el seminario provie
nen de realidades muy distintas en
tre sí, y "nuestros sistemas jurídicos 
tutelan valores e intereses que en 
ocasiones son incluso antagónicos. 
La vecindad entre nuestros países 
es de naturaleza compleja y de muy 
difícil manejo". 

Soberanía Nacional 

En la primera sesión del semina
rio el licenciado Miguel de la Ma
drid, ex presidente de México y 
director del Fondo de Cultura Eco
nómica (FCE), dijo que no es una 
novedad el intercambio económico 
que se presenta entre países y entre 
regiones, lo que sí es diferente es su 
profundidad, extensión y ritmo. 

En la mesa de trabajo Derecho 
Internacional y Soberanía Nacio
nal, el director del FCE aseveró que 
la agenda actual de la Organización 
de las Naciones Unidas se ha centra-

Pasa a la página 4 
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Efectos de la Ley 
Helms-Burton 

Una de las más recientes 
legislaciones de Estados 
Unidos, considerada como 
violatoria del derecho 
internacional en América es la 
Ley Helms-Burton, que busca 
recrudecer el embargo 
económico y comercial que a lo 
largo de 36 años ese país ha 
mantenido contra Cuba. 
Los postulados de dicha ley, 
elaborados por los senadores 
lesse Helm~ y Dan Burton, 
calificados como republicwws 
de extrema derecha, fueron 
aprobados por una mayoría 
arrolladora tanto por la 
Cámara de Representantes 
conw por el Congreso 
estadunidenses, en febrero de 
este año. 
Sin embargo, el repudio contra 
la Ley Helms-Burton rw se hizo 
esperar, e inclusive antes de ser 
aprobada, la comunidad 
internacional la rechazó 
totalmellfe, por considerarla 
violatoria de la~ nomuL~ y de las 
leyes internacionales. 
Precisamente, el4 de junio 
pasado todos los integrantes de 
la Orgwliwción de El-tado.~ 
Americanos (OEA), excepto 
El-tados Unidos, votaron en 
ammblea contra la Helms
Burton. 
El principal postulado de esta 
ley es sancionar a los países y 
empresa~. pública~ y privadas, 
que comercian con Cuba; 
hecho que darla ría 
enormemente a 
aproximadamente 75 empresas 
mexicana~ r¡ue mantienen 
relaciones comerciales con el 
país caribeño. Entre ilL~ 
compañías que se verían 
afectada~ se encuentran: 
Petróleos Mexicww.r, Vitro, 
Protexa, Banco Mexicano de 
Comercio Exterior, Ingenieros 

Civiles Asociados, Domecq, 
Mexicww de Aviación, Grupo 
Domos y Jugo.r del Valle. 

13 de junio de 1996. O 3 



BANCO DE DATOS 

Objetivos del simposio 

El Primer Simposio de 
Biología en ~stornatología 
tiene la finalidad de 
conjuntar una serie de 
trabajos de distintas áreas 
del conocimiento, no sólo de 
estomatología sino de las 
ciencias de la salud en 
general. 
Por ello, mediante 
conferencias magistrales, 
trabajos libres, 
exposiciones, carteles, 
video gramas y fotografías, 
los cirujanos dentistas se 
enterarán de los avances 
más recientes de las 
disciplinas de patología 
oral, ortodoncia, cirugía 
bucal, ortopedia maxilar y 
cirugía maxilofacial. 

El derecho internacional. .. 

Viene de la página 3 

4 O 13 de junio de 1996. 

Homenaje a Manuel Gómez Peyret, en el 
Primer Simposio de Biología Estomatológica 

En esta reunión también se pusieron en marcha los trabajos de la Academia de 
Biología Oral, integ¡ada por ex alwnnos del doctor Gómez y actuales profesores de la 
facultad; entre sus objetivos se. encuentra la superación y constante actualiz¡¡ción de 
sus agremiados por medio de actividades científicas, académicas y culturales 

R ANA LIUA T ORICES 

ecordar a uno de los hombres 
que ha dejado una importante hue
lla en el campo humanístico y de la 
docencia, como el doctor Manuel 
Gómez Peyret, destacado académico 
de la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza, fue uno de los objeti
vos del Primer Simposio de Biología 
Estomatológica. 

El doctor Manuel Gómez Peyret 
- fue profesor de las carreras de médico 

cirujano y cirujano dentista en las áreas 
de histología y embriología de esta 
facultad de 1978 a abril de 1996. 

En el acto inaugural, efectuado en el 
auditorio del Campo 1 de la citada 
dependencia wúversitaria, la doctora 
Ana Lilia Higuera Olivo, profesora de 
Zaragoza e integrante de la Academia 
deBiología,manifestóqueestesimposio 
tiene un especial significado, ya que 
además de ser un reconocimiento al 
doctor Gómez Peyret se pusieron en 
marcha los trabajos de la Academia de 
Biología Oral integrada por el grupo 
Enseñanza, Trabajo e Investigación de 
las Ciencias Orales (ETICO). 

do en las tareas de seguridad y de 
paz, postergando las relacionadas 
con el desarrollo económico y so
cial, "muy a tono con la urgencia de 
los problemas, la influencia del 
neoliberalismo económico y el inte
rés de las naCiones más poderosas". 

Esto ha provocado, agregó, la de
bilidad financiera de la organización 
internacional; sus miembros no pagan 
las cuotas, y países como Estados 
Unidos e Inglaterra him mostrado in
satisfacción por algunos de sus pro
gramas y organismos retirándose de 
ellos, tal es el caso de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo Industrial, y la Organización 
Mundial del Turismo. 
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Agregó que "este primer simposio 
lleva implícito el respeto y la admira
ción a quien ha impactado en el desa
rrollo de casi todos nosotros, un ser 
que a través del tiempo nos dio sus 
enseñanzas: el doctor Manuel Gómez 
Peyret; insigne catedrático de esta fa
cultad que durante mucho tiempo for
mó a varias generaciones, y que con su 
ejemplo de trabajo, responsabilidad, 
amor a la institución y a la docencia 
nos dio lo mejor de sí''. 

Además, gracias a su labor con 
todos sus alumnos, fue posible inte
grar esta academia con ex alumnos del 
doctor Gómez y actuales profesores 
de la facultad. 

Por su parte el doctor Benny Weiss, 
titular de la FES Zaragoza, al inaugu
rar dicho simposio, comentó que hon
rar la memoria de uno de los ilustres 
maestros que ganó prestigio por su 
calidad humi)lla e incansable labor 
docente es un acto trascendente que 
habla muy bien de la comunidad de la 
facultad. 

RecalcóqueeldoctorGómezPeyret, 

Por otro lado, el licenciado De la 
Madrid Hurtado i¡¡dicó que no es 
posible que en el corto plazo, con
cretamente en los albores del siglo 
XXI, surja una potencia hegemónica 
o un grupo de ellas que impongan su 
autoridad en el mundo; lo anterior se 
aplica también a la única superpo
tencia económica y militar, Estados 
Unidos, ya que no está en condicio
nes de imponer unilateralmente su 
poderío a los demás países; ni sus 
recursos se lo permiten, ni su socie
dad lo desea. 

Por ello "debemos lidiar y convi
vir con los conceptos de Estado nacio
nal y de soberanía, lo que importa 
ahora es saber qué es la soberanfa, 

como coordinador de la carrera de mé
dico cirujano, siempre se entregó por 
completo a la realización de su trabajo. 

Por último, el director de la FES 
entregó a los familiares del doctor 
Gómez un reconocimiento otorgado 
por la Academia de Biología Oral. 

Al hacer la presentación del orga
nismo el doctor Gerardo Llamas 
Ve1ázquez, presidente de la misma, 
describió las acciones a desarrollar para 
que los objetivos de este cuerpo colegia
do se cumplan; entre ellas, la superación 
y constante actualización de sus 
agremiados por medio de actividades 
científicas, académicas y culturales. 

Otra de las acciones que desa
rrollará la academia es mantener un 
enlace con otras instituciones de ni
vel nacional e internacional que per
mi tan conocer los trabajos e investi
gaciones que ahí se desarrollan. 

Gerardo Llamas señaló que a 
partir de este enlace se logrará enta
blar un diálogo de trabajo para el 
enriquecimiento de la vida univer
sitaria. • 

hasta dónde llega, pero en relación con 
el orden internacional. El Estado na
cional tendrá que seguir siendo el agen
te principal de la vida de la humanidad 
en el futuro", concluyó. 

PorúltimoelseñorCharlesBrower, 
presidente de la ASIL, externó su de
seo de que ese organismo siga coope
rando con instituciones de México y 
de otros países de la región. 

En el seminario estuvieron pre
sentes, entre otros, los licenciados 
Bernardo Sepúlveda Amor, ex se
cretario de Relaciones Exteriores, 
JorgeMontaño, ex embajador mexi
cano en Estados Unidos, y Diego 

· Valadés, ex procurador general de 
la·República.• 



Otorgó la Universidad de Ottavva un doctorado 
Honoris Causa a Juan José Sánchez Sosa 

El director de la F acuitad de Psicología fue reconocido por sus 
investigaciones en torno a la detección de factores de riesgo para el deterioro 
de la salud mental, entre otras, y por la proyección de la imagen del psicólogo 
mexicano como un profesional competente y un científico bien informado 
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Universidad de Ottawa, en 
Canadá, otorgó el grado de doctor 
Honoris Causa a Juan José Sánchez 
Sosa, director de la Facultad de Psico
Iogía(FP)dela UNAM,porsus inves
tigaciones en tomo a la prevención 
primaria (detección de factores de ries
go para el deterioro de la salud mental), 
y la promoción de la psicología como 
una disciplina científica que se ccin
vierteen una intervención profesional, 
así como por la imagen del psicólogo 
mexicano que se ha proyectado fuera 
de nuestro país, como un profesional 
competente y un científico bien infor
mado.· 

La prevención primaria, explicó 
en entrevista el doctor Sánchez Sosa, 
es una forma de trabajar durante la que 
se detectan factores de riesgo para el 
deterioro de la salud mental. "Lo que 
hemos hecho es ver cuáles son los 
factores familiares, de interacción en 
la práctica de crianza y en la casa, la 
forma como el niño interactúa con 
compañeros en la escuela, y cómo lo 
tratan sus padres y maestros. Hacemos 
un análisis retrospectivo de cómo esos 
factores se convierten 1 O o 15 años 
después en quejas psicológicas más o 
menos específicas". 

Agregó que uno de los estudios 
que más ha interesado a nivel interna
cional es el realizado con dos grupos 
de adolescentes escolares mexicanos, 
a los que se separó por tipo de queja 
psicológica. "Todos los seres huma
nos tenemos una que nos molesta más 
que otras: no dormimos bien, tenemos 
insomnio, hay demasiados alimentos 
que parecen hacemos daño, nos lleva
mos mal con la gente que nos rodea o 
nos peleamos con los amigos, entre 
muchas otras manifestaciones. 

"Tomamos muestras de poblaci§n 
sana e investigamos sus quejas psico
lógicas más frecuentes. Por ejemplo, 

encontramos un grupo de adolescen
tes que tenía ataques de pánico, que es ' 
una severa crisis de angustia, una sen
sación de miedo invasivo, que hace 
que la persona llegue a tener síntomas 
somáticos: le late el corazón muy fuer
te, hay cambios de presión arterial, 
hay una sensación de mareo e irreali
dad y sensación de que se van a caer 
muertos o desmayados." 

Encontramos, recalcó el doctor 
Sánchez Sosa, que en una gran canti
dad de los individuos que tenían este 
problema (ataques de pánico), su his
toria familiar estuvo marcada por epi
sodios prolongados y repetitivos de 
violencia verbal entre los padres; en
contramos que hay ciertas formas de 
criar hijos, de interactuar con ellos en 
la casa, de tratarlos y de convivir con 
ellos, lo que puede predecir, sin notarlo, 
un problema psicológico que se desa
rrollará años después. 

La Psicología, una Intervención 
Profesiollal 

Respecto de la promoción de la 
psicología como un disciplina cientí
fica que se convierte en una interven
ción profesional, el director de la FP 
dijo que se puede utilizarpararesolver 
muchos problemas humanos de hoy, 
como los niños en la escuela, proble
mas psicológicos;la conservación del 
ambiente, de malas relaciones e 
improductividad en el trabajo, entre 
muchas otras. 

"La incidencia de ambos estudios 
fuera de México depende de cómo los 
psicólogos que hacen intervención 
profesional los tomen y los apliquen. 
Nuestra propuesta ha sido que no de
bemos esperar hasta que el ser huma
no se queje de tener problemas psico
lógicos, sino tomarlo a éste cuando 
todavía está 'sano' y ayudarle, edu-

Juan José 
Sánchez. Sosa 
dijo que el grado 
Honoris Causa 
es también un 
reconocimiento a 
laUNAM. 

cario a adoptar patrones y estilos de 
vida, redistribuir sus cargas de trabajo, 
reconcebir el mundo que les rodea, de 
manera tal que estos cambios en su 
conducta se conviertan en hábitos pro
tectores de su salud mental ." 

Dijo que en el extranjero se perci
be al psicólogp mexicano como un 
profesional competente y un científi
co bien informado. En el último lustro 
esto empezó a tener impacto en las 
pláticas entre canadienses, mexicanos 
y estadunidenses acerca de lo que es
tipula el Tratado d~ Libre Comercio 
para Norteamérica en relación con el 
reconocimiento de las licencias de ejer
cicio profesional en las tres naciones. 

"En México teníamos unadesven
tajamuy grande: tanto en Canadá como 
en Estados Unidos se pide un doctora
do para ejercer, pero esos países tienen 
una secundaria larga de cuatro o cinco 
años, un bachillerato también de cua
tro o cinco años, y no estudian una 
licenciatura, sino una maestría y un 
doctorado. La natural¡:za de la forma
ción profesional en nuestro · país, si 
bien no tiene una estructura igual a la 
de allá, sí posee muchos elementos 
similares a lo que piden ellos", indicó. 

Si comparamos el reconocimiento 
que tenía la psicología mexicana en 

Pasa a la página 6 
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Fructífera trayectoria 
profesional 

Juan José Sánchez Sosa es 
ex resada de la licenciatura en 
Psicoloxía de Úl UNAM; obtuvo 
Úl maestría y el docwrado en 
Psicología y Desarrollo 
Humano en /u Universidad de 
Kansas, Estudm Unidos, e hizo 

estudios posdoctorales en /u 
Clínica y Fundación 
Menninger. Es profesor de /u 
UNAM desde hace 27 años. 
Es autor de numerosas 
publicaciones especializtJdas en 
ÚlS áreas de Psicología 
Educativa y Psicología de la 
Salud, así como miembro de 

consejos editoriales de revistas 
científicas en su especialidad en 
México, Canadá, Estados Unidos 
y Alemania. 
Es miembro de las principales 
asociaciones científicas y 
profesionales de su especialidad 
y de la Acude mi u de Ciencias de 
Nueva York Fue presidente 
fundador de la Academia 
Mexicana de Retroalimentación 
Biológica, así c01rw presideme 
de Úl Sociedad Mexicana de 
Análisis de la Conductu y de la 
Sociedad MexicCIJia de 
Psicología. En la actualidad 
preside el Colegio Nacional de 
Psicólogos. 
Entre las distinciones de que ha 
sido objeto destacan /u Medalla 
Wilhelm Wundt, otorgada a 
conferencistus del XXII 
Congreso Internacional de 

Psicología, celebrado en 
Alemania. 
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BANCO DE DATOS 

Destacado universitario 

Rafael Carmona Paredes nació 

en la ciudad de México ell6 de 

abril de 1956. En marzo de 

1973 iniciá sus e.ftudios de 

Física en la Facultad de 

Ciencias de nuestra casa de 

estudios, y los concluyó en 1978· 

con un promedio de 9.5. Se 

tituló en noviembre de ese 

mismo wío con la tesis 

Transferencia de Energía 
Vibracional en Colisiones 
Moleculares. 

En 1980 inició estudios de la 

Maestría en Control en la 

División de Eftudios de 

Pos grado de la Facultad de 

Ingeniería. Con un promedio de 

9.6 y el trabajo de tesis 

Simulación y Control de la 
Distribución de Agua en la 
ciudad de México recibió el 

grado de maestro en ln¡:eniería 

en agosto de 1983. 

Por .fu brillante actuación como 

estudiante y su labor 

.wbresaliente en la ingeniería, 

con el más alto promedio, JO, y 

por su disertación doctoral 

Modelo Matemático de 

Navegación para 

Dimensionamiento de Areas de 
Agua en Puertos. en septiembre 

de 1992, la Facultad de 

ln¡:eniería ( Fl) le otorgó el 

grado de doctor en ln¡:eniería. 

En la Fl ha sido profe.wr de 

asignatura en estudios de 

posgrado de 1988 a 1994 y, 

actualmente, es académico en 

el Departamento de 

Hidráulic(J en licenciatura. 

Otorgó la Universidad ... 

Viene de la página 5 
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Rafael Cannona, sobresaliente labor en di~ño y 
operación de conducciones de aJUa a presión 

Reconocido con el Premio de la Academia de la Investigación Científica 1995, en el 
área de Investigación Tecnológica, los criterios que ha establecido marcaron las bases 
para diversos sistemas de abastecimiento de agua en nuestro país, entre los cuales 
destacan los acueductos Linares-Monterrey, Chapala-Guadalajara y La Muralla-León 

P RAúL CORREA 

or la trascendencia de su Ira-
bajo de investigación en ellnstituto 
de Ingeniería, el doctor Rafael 
Carmona Paredes y su grupo de 
colaboradores han alcanzado un gran 
prestigio como consultores en orga
nismos nacionales como la Comi
sión Nacional del Agua. 

"Nuestros comentarios y suge
rencias frecuentemente son solici
tados y respetados, tanto para nue
vos diseños como para planteamien
to de soluciones a problemas de 
punta en proyectos de gran enver
gadura", explicó en entrevista el 
doctor Carmona. 

Premio de la Academia de la In
vestigación Científica 1995, en el área 
de Investigación Tecnológica, el doc
tor Carmona, actual subdirector de 
Mecánica de Fluidos y Térmica del 
Instituto de Ingeniería (11), está con
vencido de la necesidad de aplicar los 
resultados de sus investigaciones en 
proyectos de rápido beneficio social, 
como la distribución del agua en la 
ciudad de México y el diseño y opera
ción hidráulicos de conducciones de 
agua a presión. 

Con 15 años de partici~ación en 
la vida científica del 11, Rafael 
Carmonaha contribuido activamen
te en investigaciones asociadas con 
flujos de mezclas de agua y aire en 

1985 con el de la de hoy, éste sin duda 
es mejor; numerosos psicólogos han 
podido, durante muchos años, presen
tar los avances de su trabajo en el 
extranjero. En este ámbito la FP está a 
la vanguardia en nuestro país. 

Acerca del doctorado Honoris 
Causa, el doctor Sánchez Sosa se
ñaló que éste es un reconocimiento 
para la Universidad, a sus años de 
trabajo, de trayectoria, a su área de 
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vertedores de presas de alta caída. 
"En el laboratorio construimos y 
ensayamos el modelo 1/21 de 
vertedor de la presa Huites, con dos 
aireadores como sistema de protec
ción contra erosión por cavilación. 
Los estudios efectuados apoyaron 
el diseño del vertedor de esa presa, 
inaugurada recientemente". 

Asimismo, en colaboración con 
el Laboratorio de Hidráulica de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
"ens¡¡yamos en el secciona! del 
vertedor de la presa Aguamilpa, 
modificaciones en la rugosidad del 
fondo, mediante la aplicación de 
lijas, lo que nos ha permitido obser
var que a mayor rugosidad se alcan
za mayor permanencia del aire en el 
agua, y por tanto, mayor protección 
del piso del vertedor". 

Los Trabajos 

El doctor Rafael Carmona in
gresó al Instituto de Ingeniería en 
junio de 1981, invitado para cola
borar en proyectos de control de la 
distribución del agua en la ciudad 
de México. A partir de 1993 inició 
una destacada labor en el diseño y 
operación hidráulicos de conduc
ciones de agua a presión, línea de 
investigación auspiciada, princi-

psicología; cuando escuchamos los 
comentarios de colegas extranjeros 
pensamos que se extiende a Améri-
ca Latina. · 

"Representé el trabajo de mucha 
gente que no necesariamente trabaja 
conmigoenestosprogramas.Elquese 
desarrolle una atmósfera que permita 
investigar y que haya apoyo para la 
producción científica va generando un 
ambiente que crece, que se va disemi-

palmente, por la Comisión Nacio
nal del Agua. 

En el marco de este campo de 
investigación ha colaborado en el 
desarrollo de herramientas de cál
culo en computadoras para análi
sis de flujos estacionario y transi
torio; en la elaboración de criterios 
de diseño de sistemas de control de 
transitorios hidráulicos; y en in
vestigaciones teórico-experimen
tales del fenómeno de separación 
transitoria de la columna líquida, 
entre otras actividades. 

Los trabajos y programas de 
cálculo numérico realizados por el 
equipo del doctor Rafael Carmona 
son sistemáticamente empleados 
por la Comisión Nacional de Agua 
y por empresas de ingeniería dedi
cadas a esta rama. Los criterios 
establecidos han marcado las ba
ses principales para el diseño y 
operación de muchos sistemas de 
abastecimiento de agua en nuestro 
país, entre los cuales destacan los 
acueductos Linares-Monterrey, en 
Nuevo León; Chapala-Guada
lajara, en Jalisco; Río Colorado
Tijuana, en Baja California, Presa 
Vicente Guerrero-Ciudad Victo
ria, en Tamaulipas, y La Muralla
León, en Guanajuato. 

Con ampliaciones a sus crite-

nando dentro de una dependencia, y 
que le da a uno todo lo que le hace falta 
para trabl\iar verdaderamente en in
vestigación o, incluso, en derivación 
de aplicaciones profesionales." 

La psicología ha crecido mucho 
en los últimos años, concluyó el 
doctor Sánchez Sosa, prueba de ello 
es que hace una década dificilmente 
había 40 o 50 doctores en psicolo
gía, y hoy hay cientos. • 



rios y herramientas de cálculo, para 
representar ingreso de aire durante 
fenómenos transitorios, el equipo 
de trabajo del doctor Carmona apo
yó la puesta en operación del acue
ducto El Cuchillo-Monterrey, equi
pado con un sistema de control de 
transitorios relajado respecto de 
criterios previamente establecidos. 

Tratamiento de Aguas Residuales 

En cuanto a problemas de sa
neamiento de aguas residuales, el 

Rafael Carmona, 
junto con un 
grupo de 
investigadores, ha 
alcanzado gran 
prestigio como 
consultor en 
organismos como 
la Comisión 
Nacional del 
Agua. 

doctor Carmona ha participado en 
el estudio para reducción de 
huevecillos de helmintos en descar
gas al Río Santiago desde la Central 
Hidroeléctrica de Agua Prieta, 
Jalisco. Como alternativa al trata
miento de las aguas en el sedimen
tado de la central hidroeléctrica, 
propuso el estudio de la integridad 
de tales organismos ante el proceso 
de compresión-descompresión que 
sufren al pasar por las tuberías de 
presión y turbinas de generación. 
Los primeros resultados de labora-

Comisión Mixta de Becas 

Becas en Instituciones con Estudios Incorporados 
a la UNAM 

Ciclo escolar 1996-1997, Calendario "B" 

La Comisión Mixta de Becas, de conformidad con lo estable
cido en las cláusulas 96 y 91 de los contratos colectivos de 
trabajo para el personal académico y administrativo, res
pectivamente, informa que las solicitudes de beca para 
instituciones con estudios incorporados a la UNAM, niveles 
bachillerato, técnico en enfermería y licenciatura, calenda
rio "B", deberán tramitarse en el periodo del17 de junio al9 
de agosto del presente año (excepto del15 de julio al2 de 
agosto por periodo vacacional de la UNAM), en los lugares 
que a continuación se indican: 

Personal académico: 
En las oficinas de las AAPAUNAM 
Cerro del Agua No. 120, 
Colonia Romero de Terreros 
Coyoacán, D.F. 

Personal administrativo: 
En las oficinas del STUNAM 
Centeno 145, 
Colonia Granjas Esmeralda 
lztapalapa, D.F. 

Personal universitario no sindica/izado: 
En las oficinas de la DGIRE 
Lado sur de la Sala Nezahualcóyotl 
Zona Cultural 
Ciudad Universitaria, D.F. 

Son requisitos indispensables para aspirar a una beca: ser 
alumno regular, tener en el nivel o año escolar anterior un 
promedio mínimo de ocho y presentar comprobante de 
inscripción del plantel donde se solicita la beca. 

torio muestran una destrucción de 
80 por ciento de esos huevecillos, lo 
que ha llevado a la decisión de no 
retirar lodos del sedimento, antes de 
su paso por las turbinas, para un 
tratamiento convencional. 

El impacto que ha tenido la Uni
versidad Nacional a partir de lo rea
lizado con las comisiones naciona
les del Agua y Federal de Electrici
dad por el grupo de trabajo que 
coordina el doctor Carmona es re le

. van te. ''Tenemos una posición reco
nocida como consultores y asesores 
de acciones que se han tomado en 
cuenta para la elaboración de siste
mas de conducción a presión". 

Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Acadénúcos 1993, en el 
área de Innovación Tecnológica y Dise
ño Industrial, el doctor Carmona ideó, 
planteó y puso en práctica en México el 
uso de reguladores de velocidad de giro 
de bombas hidráulicas para el uso racio
nal de la energía Con esta nueva con
cepción se diseñó, construyó y se puso 
en operación, en los primeros meses de 
1992, la planta de bombeo del Acueduc
to La Muralla-León, en Guanajuato. 

Respecto de su labor docente, ésta 
se ha encanúnado, por un lado, al desa
rrollo de cursos formales en licenciatu
ra,maestríayposgradoenlaFacultadde 
Ingeniería; por otro, a la formación 
núsma del grupo interdisciplinario de 
investigación del propio instill_lto. 

El fruto de los trabajos de inves
tigación en ingeniería desarrollados 
por Rafael Carrnona desde su ingre
so al n, en 1981, ha quedado plas
mado en 11 artículos en revistas con 
arbitraje, tres informes en las se
ries del instituto, más de cien in
formes internos y a patrocinadores, 
20 artículos en congresos y una 
publicación en la Conúsión Federal 
de Electricidad. • 
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trabajos de 
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Rafael Carmona 

desdé su ingreso al 
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Ingeniería, en 
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BANCO DE DATOS 

Las hormonas pueden 
ser consideradas como 
un conmutador general 

Las hormonas pueden ser 
consideradas conw un 
conmutador general o una 
válvula reguladora que controla 
una máquina. Esto debido a que 
desempeñan un papel 
detenninante en la fo171Uición, 
desarrollo y buen 
funcionamiento de los 
organisnws. 
Fue a principios de este siglo 
cuando William Maddock 
Bayliss y Emest Henry Starling, 
fisiólogos ingleses, comenzaron 
sus estudios en tomo a la 
glándula situada detrás del 
estómago, conocida como 
páncreas, que descarga jugo 
digestivo justamente en el 
nwmento en que los alimentos 
penetran en el intestino. 
Los experimentos que realizaron 
los llevaron a la conclusión de 
que ese fenómeno no se debía a 
estimulaciones enviadas por 
terminaciones nerviosas, sino a 
un mensajero químico que 
llamaron hormona, partiendo de 
la palabra griega honnon que 
significa excita~ la actividad. 
Con el paso de los años se 
fueron encontrando otras 
glándulas en el cuerpo que 
secretan otras hormonas (tales 
conw las suprar.renales y la 
pineal). Ú1 palabra glándula 
proviene del término latino 
glandula Su uso se extendió 
para denominar cualquier 
pequeño abultamiento del tejido 
corporal que secretara algún 
fluido. 
Algunas de las glándulas, cmno 
la pituitaria, la tiroides y el 
tinw, no poseen conductos para 
descargar sus secreciones, lo 
hacen directamente al torrente 
sanguíneo, el cual luego 
distribuye las secreciones por el 
cuerpo. Ú1 secreción de estas 
glándulas sin conductos o 
endocrinas son las que 
contienen las hormonas. 
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Participar en la formación de recursos humanos 
de atto nivel, función social del cientifico 

Carmen Clapp Jiménez y Gonzalo Martínez de la Escalera, del Centro de 
Neurobiología, recientemente galardonados con el Premio de la Academia de la 
Investigación Científica en el área de Ciencias Naturales, opinaron que aún hay 

muchos obstáculos por vencer para el desarrollo de la investigación en México 

. L SONIA LóPEZ HERNÁNDEZ 

os premios que otorga la Aca
demia de la Investigación Científi
ca (AIC) promueven la labor de 
investigación en México y aumen
tan la difusión, entre la sociedad, de 
quienes la realizan. Sin embargo, 
sería también deseable un apoyo 
decidido a la misma con el fin de 
que tenga un amplio desarrollo, afir
maron en entrevista para Gaceta 
UNAM los doctores Carmen Clapp 
Jiménez y Gonzalo Martínez de la 
Escalera, del Centro de Neuro
biología de la UNAM. 

"La sociedad no tiene plena con
ciencia de la importancia de la cien
cia para el desarrollo. No medita 
acerca del trabajo que está detrás de 
comodidades cotidianas como in
gerir un medicamento o recibir una 
terapia médica, es decir, no se da 
cuenta de que ello implica una larga 
serie de investigaciones previas." 

En nuestro país la ciencia se 
concentra en dos o tres institucio
nes de la ciudad de México, cuya 
labor es valiosísima, en particular 
la de la UNAM, que genera la mitad 
de la investigación científica, pero 
a nivel nacional resta desarrollar 
nuevos centros de investigación, 
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Carmen Clapp 
intenta conocer 
qué efectos tienen 
las secreciones 
hormonales en 
diversos órganos 
del cuerpo 
después de ser 
liberadas y de 
viajaren el 

~ torrente 
S sanguíneo. 

opinan los recientemente galardo
nados con el premio de la AIC en el 
área de Ciencias Naturales. 

"Las condiciones que provee la 
UNAM para el desarrollo de la in
vestigación (en especial en el área 
de las ciencias naturales) son las 
más favorables en la situación na
cional actual. Lo anterior no signifi
ca que sean las ideales, ya que en 
México aún tenemos muchos obstá
culos en esta tarea." 

Los también reconocidos con la 
Distinción Universidad Nacional 
Jóvenes Académicos (1995) consi
deran que el común denominador 
de los científicos aspira a hacer in
vestigación y -como consecuencia 
indisoluble- a tener repercusiones 
en la formación de recursos huma
nos de alto nivel académico. Sólo 
así cumplen su función social. 

Trabajos en Endocrinolog{a 

La doctora Carmen Clapp 
Jiménez ha trabajado en el análisis 
de la diversificación de las se~ales 
eferentes del sistema neuroen
dócrino (conjunto de interacciones 
producidas entre el sistema nervio-

so y el endocrino), representado por 
la heterogeneidad molecular de las 
hormonas, con especial énfasis en la 
relación estructura-función. Es de
cir, intenta conocer qué efectos tie
nen las secreciones hormonales en 
diversos órganos del cuerpo des
pués de ser liberadas y de'viajar en 
el torrente sanguíneo. 

El logro más importante de la 
doctora Clapp Jiménez es, quizá, el 
hallazgo de que la hormona llamada 
pro lactina es en realidad una familia 
de hormonas en donde la hormona 
madre da origen a otras. La investi
gadora encontró que una de estas 
últimas, conocidas como isohor
monas, provoca un efecto ausente 
en la hormona madre, lo que signi
fica conocer una función nueva de 
una hormona. 

Esta original hormona se rela
ciona con la regulación del creci
miento de vasos sanguíneos, evento 
que en los mamíferos ocurre casi 
exclusivamente en la etapa embrio
naria, es decir, una vez que nacemos 
prácticamente se detiene. 

Algunos casos en donde ocurre 
este suceso sin ser patológico son: 
en el tracto reproductor femenino, 
en el que se producen mensualmen
te una serie de vasos sanguíneos, y 
en procesos de cicatrización. 

La alteración de este mecanismo 
de producción de vasos sanguíneos 
es un síntoma patológico. Una mues
tra relevante de ello son los tumores. 

El desarrollo de un tumor re
quiere del crecimiento de vasos san
guíneos que le propinen nutrientes 
sin los cuales no puede crecer más 
allá de un tamaño crítico, un milíme
tro cúbico, y causar daños. Conside
rando lo anterior existen dos tipos de 
tumores: los avasculares (que no tie
nen vasos) y los vasculares. 



Por lo tanto, el estudio de estas 
nuevas isohormonas puede ser un 
mecanismo para controlar esas pa-
tologías mediante el control de su 
nivel en un individuo enfermo o 
para desarrollar algún antagonista 
de las mismas. 

Estudios de Se1ialización 

El doctor Gonzalo Martínez de 
la Escalera, uruguayo de nacimien-
to y nacionalizado mexicano desde 
1983, explicó que su trabajo se orien-
ta al análisis de las señale~ que lle-
gan a las glándulas endocrinas para 
producir las hormonas y, en particu-
lar, las reproductivas. 

Es decir, explicó, los estudios se 
orientan a conocer qué señales en el 
sistema nervioso central determi-
nan que se libere el péptido 
hipotalámico liberador de gana-
dotropinas (GnRH), que es la hor-
mona más importante para la 
repoducción. 

"Esta neuro-hormona, produci-
da por neuronas de la base del cere-
bro, converge en la hipófisis en don-
de desencadena una cascada de se-
ñales que mantienen a la reproduc-
ción." 

Además, dijo, IÓs estudios se 
encaminan a conocer aspectos 
intracelulares como: la forma en que 
se analiza, procesa e integra la infor-
mación proveniente del medio en el 
interior de una célula y cómo se 
resuelve en una salida de hormonas, 
en este caso GnRH. 

En los experimentos del doctor 
Martfnez de la Escalera, iniciados 
en 1977, sobresale el descubrimien-
to de que la señal reproductora es 
temporal. Es decir, la neuro-hormo-
na GnRH. no se produce como un 
encendedor que inicia el proceso 

Gonzalo Martfnez 
de la Escalera 
explicó que su 
trabajo se orienta al 

· análisis de las 
señales que llegan 
a las glándulas 
endocrinas para 
producir las 
hormonas y, en 
particular, las 
reproductivas. 

reproductor en un individuo, sino 
que está codificada en el tiempo. 

"Hace un par de años encontra-
mos -comenta el entrevistado- que 
las neuronas que producen el péptido 
tienen la capacidad de marcapasos. 
En estudios en los que estas células 
se aislaron de otras influencias con-

. ti~uaron la secreción hormonal con 
un determinado ritmo." 

La frecuencia de secreción de-
termina que la persona o animal sea 
fértil o estéril. Por ejemplo, en el 
caso de los humanos tenemos una 
secreción pulsátil de una hormona 
cada hora. Cuando esta frecuencia 
se altera a un pulso cada hora y 
media, o cada 30 minutos, se impide 
que todo el sistema responda y hay 
infertilidad. La fertilidad se resta-
blece corrigiendo la frecuencia de 
estas señales. 

Estudios en ratones demostra-
ron que si bien existen influencias 
ambientales como el fotoperiodo, el 
metabolismo y el estado anímico, 
que determinan si hay o no repro-
ducción, la decisión final reside en 
las neuronas que producen al 
neuropéptido GnRH, que a su vez 
desencadenará la secreción de las 
hormonas hipofisiarias LH y FSH, 
encargadas de influir en el tracto 
reproductor y producir la ma-
duración, de los gametos (función 
más importante del aparato repro-
ductor) y hormonas esteroides o 
sexuales -estrógenos en las hem-
bras y andrógenos en los machos. 

Largo Camino por Andar 

Con estas investigaciones, efec-
tuadas durante casi dos décadas y 
reflejadas en más de 64 publicado- . 
nes y más de 130 ponencias a nivel 
internacional, los doctores Clapp 

Jiménez y Martínez de la Escalera "La sociedad no 
cumplen las tareas de t¡n investiga-
dor. tiene plena 

"Nuestra aportación -opinan- es 
conciencia de la sólo mover el conocimiento un 

poquitito más adelante de las con- importancia de la 
tribuciones de nuestro maestros y 
formar nuevas generaciones." ciencia· para el 

A la doctora Clapp Jiménez le 
desarrollo. No esperan varios años de trabajo para 

dilucidar el mecanismo que estudia medita acerca del 
y saber qué receptor está invo-
lucrado, y qué vías de señalización trabajo que está 
están en las células de los vasos 

detrás de sanguíneos, con el objetivo de co-
nacer la modulación de este fenó- comodidades 
meno. 

Por su parte, el doctor Martínez cotidianas como 
de la Escalera piensa dedicarse al 

ingerir un estudio de mecanismos básicos (sin 
ninguna aplicación ni en la clínica medicamento o 
ni en ninguna otra disciplina) en el 
proceso de liberación de GnRH. Es recibir una terapia 
decir, continuará sus estudios acer-

médica, es decir, ca dé las señales en el sistema ner-
vi oso central que determinan la Ji- no se da cuenta de 
beración del péptido hipotalámico 
liberador de gonadotropinas. que ello implica 

Respecto del reconocimiento 
una larga serie de otorgado por la AIC -extensivo a la 

UN AM y a la escuela de las ciencias investigaciones 
fisiológicas, de la cual "somos sólo 
un eslabón más entre sus maestros y previas" 
sus alumnos"- estos destacados u ni-
versitarios consideran que es un es-
tímulo para ·alcanzar sus aspirado-
nes: "continuar experimentando; 
buscar el apoyo necesario para se-
guir generando nuevos conocimien-
tos y formar científicos." · 

El laboratorio de los galardona-
dos, egresados de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en 1978, 
en poco tiempo se trasladará alcen-
tro de Neurobiología de Juriquilla, 
Querétaro, en donde esperan conti-
nuar su arduo trabajo. • 
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Rubén Bonifaz Nuño. 

En 1985 recibieron 

el grado honorario 

Alberto Barajas, 

Ramón de la 

Fuente Muñiz, 

Enrique del Moral, 

Manuel García

Pelayo y Alonso, 

Paris Pishmish, 

Vera 

Kuteischikova, 

Francisco Gira! 

González, 

Leopoldo Zea, 

Rubén Bonifaz 

Nuño, Helia Bravo 

Hollis, José 

Chávez Morado, J. 

Anthony Jolowicz, 

Emilio 

Rosenblueth, Juan 

Rulfo y Michael 

Se la 
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Desde 1910 esta casa de estudios otorga la distinción a personalidades que han destacado 
por su compromiso con el conocimiento y el bienestar de la humanidad; a partir de esta 
edición Gaceta UNAM hará un recuento de quienes han merecido este grado honorario 

ONORIS CAUSA 

En 1985 y 1996 la UNAM confirió 
28 doctorados Honoris Causa 

E SoNIA LóPezllAuRA RoMERO 

n un periodo de 86 años la 
Universidad de México ha recono
cido la labor docente y de investiga
ción de profesionales, nacionales y 
extranjeros, comprometidos con el 
conocimiento y el bienestar de la 
humanidad. 

Este reconocimiento ha cristali
zado con el grado de doctor Honoris 
Causa. La Universidad confiere la 
distinción desde 1910, año de su 
fundación, cuando el entonces pre
sidente Porfirio Díaz la entregó a 1 O 
personalidades, sumando hasta la 
fecha 119 los galardonados. 

En las ceremonias más recientes 
( 1985 y 1996) fueron reconocidos 
28 investigadores, humanistas y ar
tistas quienes con su fructífera labor 
han contribuido al saber universal. 

En 1985, al cumplir 75 años la 
UniversidadNacional, el doctor Jor
ge Carpizo, entonces rector de esta 
casa de estudios, presidió la cere
monia en la que la institución acogió 
generosamente como sus doctores 
honorarios a Alberto Barajas, pri
mermatemático mexicano en publi
car en la revista de ciencias 
estadunidense Proceedings of the 
NationalAcademy ofSciences, y al 
doctor Ramón de la Fuente Muñiz, 
psiquiatra fundador del Departamen-" 
to de Psicología Médica y Psiquia
tría de hi F11cultad de Medicina (FM) 
desde donde alentó la formación 
humanista en los médicos. 

Otros reconocidos por contribuir 
al saber y bienestar universales fueron 
Enrique del Moral, docente de la Fa
cultad de Aquitectura y creador, junto 
con Mario Pani, del proyecto de Ciu
dad Universitaria; el doctor Manuel 
García-Pelayo y Alonso, quien se de
dicó a la enseñanza y capacitación del 
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derecho constitucional y de la historia 
social y política; la doctora Paris 
Pishmish, iniciadora de la enseñanza 
formal de la astronomía en nuestro 
país hace más de 40 años, y a la 
intelectual soviética Vera Kuteischi
kova, quien se dedicó a analizar los 
problemas culturales de México y 
América Latina 

A ellos se suman el doctor Fran-
cisco Gira! González, español 
exiliado, maestro de varias genera
ciones de químicos mexicanos, y el 
filósofo Leopoldo Zea, quien entre 
otros cargos universitarios fue di
rector de la Facultad de Filosofía y 
Letras y de pifusión Cultural, así 
como del Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamerica-
nos. 

Además, se otorgó el doctorado 
Honoris Causa a Rubén Bonifaz 
Nuño, investigador del pensamien
to clásico, del arte mexicano y de la 
iconografía prehispánica; es miem
bro del Colegio Nacional, de la Real 
Academia de la Lengua y de la Aca
demia Mexicana de la Lengua. A la 
bióloga Helia Bravo Hollis, recono-

cida como una autoridad en el estu
dio de las cactáceas, así como por 
sus aportaciones en las áreas de bio
logía general, regiones geográficas 
y botánica, y al pintor y escultor 
José Chávez Morado, autor de los 
murales La Ciencia y el Trabajo o 
Los Constructores de la Ciudad 
Universitaria, La Conquista de la 
Ideología y El Retorno de Quetzal
cóatl, que embellecen el campus. 

Otras personalidades distingui
das por su imaginación, creatividad 
y persistencia fueron el inglés J. 
Anthony Jolowicz, por su trabajo de 
investigación y docencia en las cien
cias jurídicas; Emilio Rosenblueth, 
ingeniero civil que fungió como 
coordinador de la Investigación 
Científica, investigadory profesor de 
la UNAM, especialista altamente 
reconocido en el campo de la inge
nieríasismica; el escritor Juan Rulfo, 
autor de obras siempre tema de aná
lisis y estudios: El Llano en Llamas 
y Pedro Páramo, y el polaco Michael 
Sela cuyo tema central de investiga
ción gira en tomo a la estructura y a 
la función de macromoléculas, y al 



Ramón de la 
Fuante Muñiz y 
Helia Bravo 
Hollis. 

análisis de las bases moleculares 
que determinan los fenómenos 
inmunológicos. 

Once años después, y tras una 
serie de cambios políticos y sociales 
a nivel nacional e internacional en 
los que la UNAM ha sabido corres-
pondera su compromiso con el país 
mediante la consolidación, el desa-
rrollo y la difusión de las ciencias, el 
humanismo y el arte, el Consejo 
Universitario decidió investir con el 
doctorado Honoris Causa a la doc-
tora alemana Johanna Faulhaber por 
su contribución pionera en los estu-
dios de antropología física, en es pe-
cial en lo referente al estudio 
longitudinal del crecimiento de ni-
ños mexicanos, y al escritor mexica-
no Carlos Fuentes, por su desplie-
gue de intensa actividad analítica y 
de divulgación de los principales 
valores de la cultura, y autor de 
obras como Aura, La Región más 
Transparente, La Muerte de Arte-
mio Cruz y Gringo Viejo, por citar 
sólo algunas. 

Además, se distinguió con este 
grado académico al compositor mexi-
cano Joaquín Gutiérrez Heras, realiza-
dor de la música de una veintena de 
películas, y autor de la partitura de la 
obra para coro y orquesta De Profun-
dis; al doctor John L. Harper, quien es 
uno de los más reconocidos ecólogos 
en el mundo y cuyas ideas fueron 
esenciales en la formación de la escue-
la mexicana de ecología; al escritor 
José Luis Martínez, autor, entre otras 
obras,deNezahualcóyotl VidayObra, 
Sahagún. El México Antiguo, Situa-
ción de la Literatura Mexicana Con-
temporánea y La Luna, y al ingeniero 
Marcos Mazarí quien ha impartido 
cátedra en la UNAM desde 1948 y es 

Premio Nacional de Tecnología y Di-
seño (1980). 

A este grupo se suman el doctor 
Mario Molina, Premio Nobel de 
Química 1995; el físico Marcos 
Moshinsky, cuya aportación más · 
notable es su trabajo acerca de la 
teoría de grupos y sus aplicaciones, 
y Luis Nishizawa, pintor y escultor 
mexicano que cuenta entre sus prin-
cipales obras Un Canto a la Vida y 
El Aire es Vida. 

También recibieron el reconocí-
miento el doctor Guillermo Soberón, 
quien fue rector de la UNAM de 
1973 a 1981, periodo durante el cual 
se dio un gran impulso a la investí-
gación científica universitaria y fun-
dador de la Sociedad Mexicana de 
Bioquímica; el sociólogo francés 
Alain Touraine, quien se ha mani-
festado en diferentes países en con-
tra de las dictaduras y el auto-
ritarismo; Pedro de Vega García, 
considerado como el más distinguí-
do constitucionalista español y uno 
de los más importantes en Europa e 
Tberoamérica, y el doctor Silvio 
Zavala, pionero en el estudio de la 
historia de las instituciones en nues-
tro país, autor de Las Intereses Par-
ticulares en la Conquista de la Nue-
va España, La Encomienda India e 
Ideario de Vasco de Quiroga. 

En próximos números de Gaceta 
UNAM se publicará información co-
rrespondiente al resto de los doctores 
Honoris Causa de la Universidad 
Nacional. Ellos son: Víctor Manuel JI, 
Rafael Altamira, Emilio Adolfo 
Behring, Andrés Carnegie, Carlos 
AlfonsoLaveran, José JvesLimantour, 
José Lister, Gabriel Mancera, Agustín 
Rivera y Teodoro Roosevelt. 

Así como Pedro Eras m o Callar-

da, Francisco A. de Icaza, Manuel En 19961os 
E. Malbrán, Manuel Márquez 
Sterling, Manuel Alvaro de Souza galardonados fueron 
S a Viana, Santiago Ramón y Caja!, 

Johanna Faulhaber, Rodrigo Octavio, José Toribio 
Medina, Henri Bergson, George Carlos Fuentes, 
Dumas, José Matus y Alfonso 
Caso. Joaquín Gutiérrez 

Además, Antonio Caso, Manuel 
Heras, John L. Góniez Morín, Isaac Ochoterena, 

Miguel Alemán, Fernando Oca- Harper, José Luis 
ranza, Alfonso Pruneda, Isidro 
Fabela, Nerbert Wiener, Alfonso Martínez, Marcos 
Reyes, John Dewey, Jaime Torres 

Mazari, Mario Melina, Bodet, José Vasconcelos, Enrique 
González Martínez, Angel María Marcos Moshinsky, 
Garibay, Garret Birkhoff, Arthur 
Casagrande, Everette Lee Degolyer, Luis Nishizawa, 
Bernardo A. Houssay, Salomón 

Guillermo Soberón, Lefschetz y Harlow Shapley. 
A ellos se suman Otto Struve, Alain Touraine, Pedro 

Karl Terzaghi, Sigual Linne, 
Pitirim A. Sorokin, Hans Kelsen, de Vega García y 
Juan Ramón Jiménez, Paul Rivet, 

Silvia Zavala Alfred V. Ridder, Jean Serrailh, 
Manuel Gamio, Antonio Castro 
Leal, Ignacio Chávez, José Gaos, 
Arnold J. Toynbee, William 
Buechner, Hermann Mooser, Karl INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES EN 
Djerassi, Mariano Hernández, Car ~ MATERIALES 
los Chagas, José L. Kunz, Manuel 
Toussaint, Alberto María Carreño, Invita a la proyección 
Ignacio Marquina, Mario l. Bus- de la película 
quiazzo, Rómulo Gallegos y Raúl 
J. Marsa!. La Magia de la 

Asimismo, Phiiiip Cohen, Eduar- Fotografía y los 
do Garcfa Máynez, Claude Levi- Biomateriales 
Strauss, Alfonso Noriega Cantú, 
Edmundo O'Gorman, Alexander l. 

Fotografía y edición: Oparin, Octavio Paz, Andrés Serra Eduardo Caballero y Raúl 
Rojas, Jesús Silva Herzog, Rufino Reyes, del instituto. 
Tamayo, Salvador Zubirán, Isaac 
Costero Tudanca, H. L. A. Hart, Viernes 14 de junio, 12 

Fernando Hiriart, Harold Johnson y horas, sala de conferen-

Alejandro Gómez Arias.• 
cias del instituto. 
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BANCO DE DATOS 

Tres días de intenso 
trabajo en el auditorio 
de Antropológicas 

Del5 al7 de junio se llevó a 

cabo en el auditorio del 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (!lA) el 
coloquio Los Primates y la 
Identidad Humana. Estudios y 
Perspectivas Actuales de la 
Primatología, el cual estuvo 
coordinado por los doctores 
Carlos Serrano, de lilA, y !airo 
Muñoz. de/Instituto Mexicano 
de Psiquiatría (lMP). 
Entre los temas que 
abordaron distintos 
especialistas en la mate(ia se 
encontraron: Antropología y 
Primatología; 
Paleoprimatología: Aspectos 
Históricos; Antropología 
Molecular; Citogenética de 
Primates; Cerebro y 

Psicología Evolutiva; el 
Conocimiento y la 
Inteligencia de los Primates; 
Cognición Social en 
Primates, y Técnicas para la 

Conservación de Primates. 
Participaron especialistas 
del /lA, dellMP, de la 
Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, de 
la Universidad del Valle, 
Cali, Colombia, del Centro 
de Neurobiología de la 
UNAM, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana
/ztapalapa, y de la 
Universidad Veracruzana. 

12 O 13 de junio de 1996. 

Carlos Serrano, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, explicó que el estudio 
acerca de los monos es un campo propicio para la investigación·multidisciplinaria; 
señaló que los más recientes aportes de la biología molecular han sido fundamentales 
para abo-rdar, bajo nuevas luces, los problemas de lafilogenia humana 

u 
EN t¡('SQCIEDAD 

Construir una ciencia de la conducta, 
tendencia actual de la primatología 

E MATILDE LóPEZ 

1 hombre, en su histórico afán 
por conocer las semejanzas y dife
rencias que lo acercan y lo separan 
de los primates, se ha dedicado a 
estudiar afanosamente el mundo de 
esa especie señaló el doctor Carlos 
Serrano, del Instituto de Investiga
ciones Antropológicas (IIA). 

En el marco del coloquio Los 
Primates y laldentidad.Humana. Es
tudios y Perspectivas Actuales de Úl 

Primatología, cuya presentación es
tuvo a cargo del doctor Santiago 
Genovés, profesor emérito de la 
UNAM, el doctor Serrano agregó que 
desde la más remota antigüedad el 
hombre ha sentido fascinación por los 
animales que más se le parecen. Los 
monos del antiguo mundo, por ejem
plo, tuvieron un papel importante en la 
mitología griega y romana. 

En el auditorio del IIA el doctor 
Serrano explicó que en la India los 
grandes langures fueron sacralizados; 
los macacos de China y de Japón han 
servido de modelo a los pintores y a los 
escultores que trabajan el marfil; los 
han representado junto con otros ani
males, con el hombre y como héroes 

'de leyendas o de fábulas. 
Explicó que "losorangutanes,hom

bres de los bosques, recibieron ese nom
bre por la creencia de que constituían 
una variedad peluda de seres humanos 
que eran, inclusive, capaces de hablar, 
aunque preferían no hacerlo". 

En la cosmogonía mesoame
ricana los monos tenían una presen
cia importante. El Popo[ Vuh, seña
ló, relata que en tiempos anteriores 
al hombre el mundo fue creado y 
destinado a ser poblado por esos 
animales, los cuales fueron conde
nados a vivir en los árboles por su 
incapacidad de adorar a los 'dioses. 
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No obstante lo anterior, los monos 
tuvieron un profundo simbolismo en 
las culturas aborígenes de esta región 
del mundo, revelada en sus connota
ciones calendáricas y en innumerables 
ámbitos de la vida social, en cuyo 
contexto se les encuentra ampliamen
te representados. 

En la cultura occidental, en cam
bio, "se les ha revestido de vanidad, 
lujuria y de otros vicios propios del 
hombre, o como caricaturas humanas 
para criticar satíricamente las condi
ciones sociales o las modas artísticas". 

En los tiempos antiguos, puntualizó 
el doctor Serrano, se destacaban las 
semejanzas de los monos con el hom
bre. Aristóteles, por ejemplo, en el mar
co de la filosofía naturalista de la anti
güedad grecorromana señaló las simili
tudes anatómicas entre esos animales y 
los seres humanos. 

La Pri11Ultología 

Carlos Serrano señaló que en el 
siglo XVill Edward Tyson realizó la 
primera disección magistral de un jo
ven chimpancé, aportando detalladas 
descripciones comparativas de la ana
tomía del mono con la del hombre. Su 

Jairo Muñoz, 

Jesús 

González, 

Santiago 

Genovés y 
Carlos Serrano. 

obra fue útil para preparar a la socie
dad científica a fin de acoger la idea de 
la evolución del mundo en general y 
del hombre en particular. 

A esto contribuyó también la 
obra de Linneo, no obstante super
sonal interpretación de la taxonomía 
que creó, pues colocó al hombre en 
compañía de los lemúridos y de los 
monos en un orden único de mamí
feros; más tarde, sobre esta base y 
los aportes singulares de sus inves
tigaciones, Darwin reivindicó el 
origen común de todos los primates. 

Lo anterior, dijo, es parte de la 
gran época de la anatomía de los 
primates que, aunada a la gran can
tidad de publicaciones en que se 
discuten los problemas filoge
néticos, la taxonomía y las diver
gencias evolutivas, dieron origen a 
nuevas controversias científicas rela
cionadas con los nuevos descubrimien
tos entre los diferentes grupos de 
primates actuales y Jos desaparecidos. 

Es indudable, añadió, que el pro
greso posdarwiniano en primatología 
ha aportado grandes frutos: se han 
añadido especies fósiles desconocidas 
a la ya larga lista de primates identifi
cados; se mejoró notablemente su cla-



sificación y nuestra comprensión de 
su evolución e interrelaciones no sólo 
gracias al trabajo de los paleontólogos 
y los especialistas de la anatomía com
parada, sino también debido a los nue
vos métodos creados para determinar 
el grado de similitud con datos que no 
se podían analizar anteriormente. 

Por ejemplo, el estudio de los 
cromosomas y de los caracteres 
bioquímicos de la sangre aportó resul
tados muy importantes para determi
nar las relaciones genéticas entre los 
pámates actuales y de esta manera 
precisar la posición evolutivadel hom
bre entre ellos. 

Los más recientes aportes de la 
biología molecular que permiten el 
estudio comparado del código genético 
del DNA han sido fundamentales para 
abordar, bajo nuevas luces, los proble
mas de la filogenia humana, propi
ciando, mediante la comparación con 
los datos paleontológicos, una visión 
renovada de la cronología de la evolu
ción humana. 

La Primatología Moderna 

Lapámatologíamodemaesuncam
po florecientedeinvestigación en el que 
participan diferentes especialistas; se 
trata, en efecto, de una área de confluen
cia que requiere de métodos desarrolla
dos en diferentes disciplinas, y en la que 
es necesaáa la retroalimentación a par
tir de los datos e información generados 
desde diferentes perspectivas. 

Explicó que en lo que se refiere a la 
oáentación antropológica se ha subra
yado especialmente la contábución de 
losestudiosdelcomportamien~primate 

para integrar modelos que ayuden a 
reconstruir la evolución de la conducta 
humana y explicarla como resultado de 

la histoáa evolutiva de la especie, de su 
biología y de su cultura 

La investigación primatológica 
ha acumulado amplias descápciones 
de lo que los animales hacen realmen
te en su medio natural, lo cual consti
tuye un avance indiscutible. 

Sin embargo, indicó, "como dicen 
algunos autores, la histoáa de la cien
cia muestra que la descápción sola no 
es suficiente; la contábución de la 
etología ha sido la combinación de la 
observación en el medio natural con 
ingeniosos expeámentos". 

FM 
AM 

La tendencia actual es hacia la 
construcción de una ciencia de la 
conducta, es decir, el estudio com
parado del comportamiento como 
una disciplina amplia que evite las 
limitaciones de visiones parcia
lizadas, que propicie el trabajo de 
campo, el mejoramiento de los mé
todos de comparación y más experi
mentos en torno a la conducta 
primate, tanto en el ámbito de las 
observaciones de campo como en el 
laboratorio, concluyó el doctor 
Serrano.• 

XV Aniversario del PUAL 

Participan: losdoctoresJorge Limón 
Lasón, creador del PUAL, Rodolfo 
Quintero Ramírez, y el ingeniero 
químico Carlos Castañeda Estrada, 
ex directores del PUAL, y el doctor 
Ernesto Moreno Martínez, director 
actual. 
Conductora: María Eugenia 
Mendoza Arrubarena 

U radio 
YuNAM 

Sábado 15 de junio 
13 a 14 horas 

Radio UNAM (96.1 de frecuencia 
modulada) 

,:¡:-. ••• alt 
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ENqSOCIEDAD 

Desde su fundación, 

en 1979, el Centro de 

Enseñanza, 

Investigación y 

Extensión en 

Ganadería Tropical 

ha tenido como 

objetivos principales 

contribuir al 

incremento de la 

producción animal en 

el trópico mediante la 

formación de 

recursos humanos 

especializados, la 

ejecución de 

investigaciones que 

conduzcan al 

desarrollo de 

tecnologías 

apropiadas de 

producción y la 

difusión de los 

conocimientos entre 

productores 
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En los municipios de Tlapacoyan y Martínez de la Torre la facultad cuenta con el 
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, en el cual se 
fomenta el contacto de los estudiantes con nuevos modelos de producción y se propicia 
el desarrollo de tecnologías apropiadas para beneficio del sector pecuario 

Fomentar enseñanza e investigación aplicada, 
prioridades d~ Veterinaria en Veracruz 

M ESTHER ROMERO 

artínez de la Torre, Vera
cruz.- En los municipios de Tlapa
coyan y Martínez de la Torre del 
estado de Veracruz, zona platanera 
por excelencia, se encuentra encla
vado el Centro de Enseñanza,l nves
tigación y'Extensión en Ganadería 
Tropical (CEIEGT), de la Facultad 
de Medicina, Veterinaria y Zootec
nia (FMVZ). · 

Desde su fundación, en 1979, 
dicho centro ha tenido como objeti
vos principales contribuir al incre
mento de la producción animal en el 
trópico mediante la fonnación de 
recursos humanos especializados, 
la ejecución de investigaciones que 
conduzcan al desarrollo de tecnolo
gías apropiadas de producción y la 
difusión oportuna de los conoci
mientos entre los productores. 

El doctor Andrés Aluja Shune
mann, director técnico del CEIEGT, 
informó que éste es uno de los Centros 
de Enseñanza, Investigación y Exten
sión en Producción Animal (CEIEP A) 
que están bajo la responsabilidad de 
la FMVZ, por medio de los cuales 

Gaceta UNAM 

En un área de 

290 hectáreas se 

capacita y 
actualiza a 

técnicos 
profesionistas y 
productores del 

sector pecuario. 

se fomenta el contacto de los estudian
tes con modelos modernos de produc
ción pecuaria y diversas modalidades 
para mejorar su eficiencia. 

Con 290 hectáreas ubicadas en los 
predios de El Clarín, El Cenzontle y La 
Soledad, el CEIEGT permanentemen
te ofrece capacitación y actualización a 
técnicos profesionistas y productores. 

Asimismo, realiza investigacio
nes para incrementar la jJroducción 
de leche y carne, cuyos resultados 
son difundidos al sector pecuario, 
por medio de diversos canales. 

El CEIEGT desarrolla sus activi
dades mediante cuatro coordinacio
nes: Producción, Enseñanza, Inves
tigación y Extensión. 

Producción 

La Coordinación de Producción 
se divide en cuatro módulos: de Do
ble Propósito, de Producción de 
Vaquillas F-1, de Ovinos Tabasco y 
de Producción Acuícola. 

El módulo de Producción de Doble 
Propósito se constituyó en 1980 en el 

predio El Clar(n. Consiste en la pro
ducción de leche con vacas denomi
nadas F-1 -que en este caso es una 
cruza de Holstein con Cebú- y la de 
carnemediantecruzasterrninalescon 
razas cárnicas. Este tipo de produc
ción está basado en un sistema de 
pastoreo rotacional de alta densidad 
con suplementación en épocas críti
cas del año. Bajo este sistema se 
obtienen producciones hasta de cin
co mil litros de leche por hectárea por 
año y mil 300 kilogramos de carne 
por hectárea. 

Por otra parte, la Producción de 
VaquillasF-1 se estableció en 1991 
en La Soledad. Las hembras son 
destinadas al remplazo del módulo 
de Doble Propósito 'y a la venta, 
mientras que los machos se desti
nan a la engorda en El Clarín. 

El doctor Aluja destacó que 
con el programa de cruzamiento 
Cebú-Holstein la producción de 
leche ha mejorado, ya que la vaca 
F-1 da alrededor de tres mil litros 
de leche por año, es un animal que 
se adapta muy bien a las condicio
nes del trópico y su tipo de alimen
tación es muy parecida a la que 
recibe la Cebú. 

Aclaró que en ningún momen
to los ejemplares F" 1 podrían cons
tituirse como una nueva raza, ya 
que para ello se necesita fijar c;a
racterísticas y resultados específi
cos, nosotros sólo trabajamos con 
el cruzamiento y vendemos el ga
nado que resulta. 

"Este cruzamiento también lo 
realizan otros productores e insti
tutos de investigación, pero a dife
rencia de ellos, nosotros utiliza
mos una metodología especial me
diante el incremento de produc-



ción por área. Aquí, por ejemplo, un 
productor tiene una vaca por hectá-
rea, y en el norte se necesitan de 20 
a 25 hectáreas por cabeza. Lo que 
nosotros estamos haciendo es 
incrementar la capacidad de carga 
utilizando dos vacas por hectárea. 

"Esto lo logramos mediante una 
mejor utilización del recurso 
forrajero por medio de la división 
de pequeños potreros con cerco eléc-
trico -que no es más que alambre 
galvanizado que, mediante un co-
lector solar, tiene un pulsador que 
manda cargas eléctricas de cinco y 
1 O mil voltios, de muy bajo 
amperaje, para que los animales no 
invadan zonas en las que no les 
corresponde pastorear." 

En La Soledad, por ejemplo, te-
nemos 250 vientres en promedio 
más sus crías, ya que varía un poco 
dependiendo la época, y todos esos 
vientres los pastoreamos juntos. 
Cada día o cada mediodía, en algu-
nos casos, están en un diferente 
potrero, y no vuelven a él hasta 
pasados 30 días. En· las épocas de 
escasez de forraje suplementamos 
con ensilado, que es una forma de, 
conservar pasto verde y suculento 
para alimentar al ganado en tempo-
rada baja de pastos, y en casos ex-
tremos utilizamos algún comple-
mento concentrado, señaló. 

El doctor Aluja comentó que 
además de los pastos, existen otras 
especies con las que se alimenta al 
ganado, como las leguminosas, que 
no sólo tienen una buena calidad 
nutricional, sino que también tie-
nen proteínas que contribuyen a 
mejorar la calidad del suelo y a 
fijar nitrógeno; "estos nutrientes 
posteriormente son aprovechados 

Una parte 
importante de Jos 
ingresos del centro 
Jo constituye la 
venta de leche y 
quesos. 

por el pasto, incrementando su pro- mente más carne, aproximadamen-
ducción". te ocho ·por ciento adicional por 

ejemplar: Hay que tomar en cuenta 
Inquietud por Nuevos Experimentos que el Belgian Blue está constituido 

en 70 por ciento de músculo, el 
Aluja explicó que los ganaderos porcentaje restante es de piel y 

de la región, al igual que en el vísceras. En estas circunstancias, el 
CEIEGT, tienen inquietud por ex- producto ya tendría las característi-
perimentar con otro tipo de cruza- cas del ganado de exportación". 
mientos para incrementar la pro- Otra parte del proyecto, que se 
ductividad. Es por ello que reciente- realizará próximamente, lo consti-
mente se compraron vacas Beef- tuirá la cruza de Belgian Blue con 
Master, que es una raza sintética, Beef-Master y de Belgian Blue con 
para utilizarla como base materna Brahman, de las cuales se tendrá 
en la cruza con ganado Belgian Blue como resultado los híbridos Belgian 
(de origen belga). "Con este cruza- Blue x Beef-Master y Belgian Blue 
miento esperamos mejores resulta- x Brahman, respectivamente. 
dos, ya que habrá más producción de El doctor Kunio destacó que una 
carne, pero también de leche, dado que de las prioridades de este proyecto 
la base materna produce más de cinco también es la capacitación, para lo 
litros por día, y el Belgian Blue es una cual s~ ha recibido un apoyo impor-
raza cárnica por excelencia". tante del Programa UNAM-BID. 

El doctor Adolfo Kunio, profe- Asimismo, añadió que la formación 
sor del Departamento de Rumiantes de personal que tenga la habilidad 
de la FMVZ, explicó que como par- de atender adecuadamente al gana-
te de un proyecto de investigación do, de manejar los nuevos concep-
se importaron embriones desde Bél- tos y de adaptar sus conocimientos 
gica, "se trajeron a México congela- a las nuevas tecnologías, como en el 
dos y se trasplantaron en vacas caso de la transferencia de embrio-
mexicanas. En este caso las madres nes que es actualmente una necesi-
no aportaron información genética dad profesional". 
de ningún tipo, solamente sirvieron 
como incubadoras. Ya nacieron los Producci6n de Ovinos Tabasco 
primeros ejemplares puros Belgian o Pelibuey 
Blue en México, resultado de estos 
trasplantes". El módulo de Producción de 

El propósito fue obtener un ejem- Ovinos Tabasco o Pelibuey se esta-
plar intermedio, "dado que sus ma- bleció en El Cenzontle en 1980, 
dres son habitantes del clima mexi- donde se cuenta con 30 hectáreas 
cano, éstas aportan toda la rusticidad, divididas en 55 potreros de aproxi-
como la resistencia a la garrapata, la madamente 0.54 hectáreas cada uno. 
adaptabilidad al pastoreo, etcétera; En este módulo la tarea se desarro-
y por otro lado estamos inyectando lla en tres fases: crianza (del naci-
la información genética que traduz-
ca el doble músculo, esto es simple- Pasa a la página 16 

Gaceta UNAM 

Uno de los módulos 

de producción del 

centro es el 

Acuícola, el cual 

tuvo su origen en 

1986. En éste el 

trabajo se 

fundamenta en 

técnicas sencillas y 

eficientes 

generadas para la 

producción de 

mojarra tilapia, que 

constituye una de 

las especies 

dulceact,Jícolas más 

apreciadas debido 

a su gran 

resistencia y 

adaptación a 

diferentes tipos de 

agua 

13 de junio de 1996. O 15 



nacela 
EN-tf SOCIEDAD 

Fomentar enseñanza ... 

Viene de la página 15 
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la preservación del 
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algunos espacios y 

se practica un 

sistema de 

pastoreo rotacional 
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miento al destete), crecimiento (del 
destete al afio de edad) y adultos, 
donde se clasifican como repro
ductoras o sementales, dependien
do del sexo del animal. 

En este caso, el pastoreo tam
bién es de alta densidad con 
suplementación en las épocas críti
cas y durante el empadre. Cabe se
fialar que las crías para abasto se 
confinan en el corral, donde se ali
mentan con forraje fresco picado y 
alimento concentrado. Este sistema 
ha incrementado la producción de 
carne por hectárea vendida por afio 
en 360 kilogramos y mantiene 600 
kilogramos d.e peso vivo para la 
reproducción de hembras. 

El cuarto módulo de producción 
es el Acufcola, el cual tuvo su ori
gen en 1986. En éste el trabajo se 
fundamenta en técnicas sencillas y 
eficientes generadas en el centro 
para la producción de mojarra 
tilapia, que constituye una de las es
pecies dulceacuícolas más importan
tes debidoasugranresistencia y adap
tación a diferentes tipos de agua. 

El cultivo de estos peces, que ha 
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Como parte de un 
proyecto se 
importaron 
embriones de 
Bélgica y ya nacieron 
en México los 
primeros ejemplares 
puros de Belgian 
Blue (foto derecha). 

demostrado un gran potencial pro
ductivo que va desde 2.5 a 50 tone
ladas de pescado por hectárea por 
afio, se divide en cuatro fases: repro
ducción, alevinaje, crianza y engorda. 
Los expertos recomiendan contar con 
un tipo de estanque para cada fase. 

Enseñanza 

Para el CEIEGT, "la enseñanza, 
la investigación aplicada y la capa
citación es Jo importante", como en 
repetidas ocasiones lo ha señalado 
el doctor Andrés Aluja. "Hay quie
nes tienen la vocación para ser in
vestigadores, y aquí tienen un cam
po muy fértil. Para otros, sólo es 
parte integral de su proceso de ense
ñanza de la licenciatura, la maestría 
o el doctorado. Aun cuando no se 
vayan a dedicar a ser investigado
res, hay cierta metodología que se 
tiene que seguir. 

Un gran número de estudiantes 
del país y del extranjero, así como 
académicos, técnicos, profesionistas 
y productores participan en las acti
vidades de ensefianza. Periódica
.mente se imparten talleres, cursos 
de actualización y estancias de ca
pacitación. Asimismo, se colabora 
con programas de licenciatura y 
pos grado de la FMVZ y con diver
sa~ instituciones de ensefianza del 
país ofreciendo cursos, prácticas 
semestrales y una especialidad en 
bovinos de doble propósito. 

Al afio, el CEIEGT recibe alre
dedor de mil alumnos en diferentes 
áreas. "En realidad la población es 
variable, ya que hay prácticas que 
duran desde uno a dos días, hasta 
estancias de cuatro o cinco meses, 
por lo que la población fija podría 

estimarse en aproximadamente is 
estudiantes". 

Podría decirse que de Jos alum
nos que visitan el centro 40 por 
ciento de ellos es de la UNAM, "el 
resto proviene de universidades de 
provincia como la Veracruzana, de 
Oaxaca, Puebla y Tamaulipas, prin
cipalmente, y un porcentaje mínimo 
del extranjero. 

El CEIEGT también cuenta con 
un Programa de Servicio Social, me
diante el cual los alumnos pueden 
realizar su tesis. Cabe destacar que en 
dicho centro hay una demanda consi
derable por parte de estudiantes de la 
región y wnas aledafias, ya que al año 
se organizan seis o siete cursos en 
diferentes campos de estudio. 

Con el fin de reforzar y retroali
mentar la ensefianza, el CEIEGT 
mantiene convenios de colaboración 
en educación y ensefianza con institu
ciones como el Instituto de Ciencia 
Animal de Cuba, con el Centro Inter
nacional de Agricultura Tropical y 
con las universidades de Texas, la 
Nacional de Costa Rica y la Autó
noma de Yucatán, entre otras. 

En el Campo de la lnvestigaci6n 

En el CEIEGT se cuenta con lí
neas de investigación aplicada que 
contribuyen a resolver los proble
mas más apremiantes de la ganade
ría del trópico. En la actualidad se 
realizan investigaciones acerca de 
pastoreo de alta densidad, legumi
nosas, de instalaciones para el ma
nejo del ganado, programas repro
ductivos estacionales, cruzamientos 
terminales cárnicos, pastoreo mixto 
con bovinos y ovinos, así como de 
producción de lacticinos, entre otros. 



Extensión Cabe destacar la importancia de 
la Unidad de Difusión, mediante la 

Con la finalidad de vincular al cual se infonna a la comunidad aca-
CEIEGT con los productores, el 
centro ha establecido diversos accio
nes encaminadas a este propósito, 
como es el caso de la visita periódica a 
los mismos para identificar sus necesi
dades de capacitación, así como la 
realización de proyectos de investi
gación con su participación. 

Con este mismo objetivo se han 
establecido convenios de colabora
ción con asociaciones ganaderas de 
municipios de la región y se partici
pa en programas federales y estata
les de validación y transferencia 
tecnológica. 

Servicios de Apoyo 

Para un mejor desarrollo de to
das sus actividades, el CEIEGT 
cuenta con diversas instituciones de 
apoyo, entre las que destacan los 
laboratorios ·de Nutrición y Forra
jes, Salud Animal y Reproducción, 
los cuales son soporte de los progra
mas de Producción e Investigación. 
También se cuenta con un taller de 
lácteos que además de diversificar 
el proceso de comercialización de 
la leche producida en el centro, per
mite ofrecer cursos de capacitación. 

La comunidad del CEIEGT tam
bién tiene a su disposición una bi
blioteca que proporciona infonna
ción actualizada a investigadores, 
alumnos y público en general; un 
albergue y cafetería para estudian
tes, docentes y participantes en cur
sos, y un centro de cómputo con 
programas actualizados que facili
tan el manejo, el análisis y la pre
sentación de la infonnación. 

démica y estudiantil, y al público en 
general, las actividades desarrolla
das en el centro. 

Productividad ante Todo 

, El doctor Aluja infonnó que la 
administración del centro siempre 
ha sido favorable, ya que en el 
CEIEGT se generan ingresos ex
traordinarios de diferentes fonnas, 
porque "todo lo que se hace aquí 
debe ser productivo. Esa es una filo
sofía que nos ha inculcado el doctor 
Leopoldo Paasch desde que asumió 
la dirección de la FMVZ. 

"Un ingreso muy importante 
para el centro es el de la venta de 
becerros y novillonas en las dife
rentes ferias de la región, así como 
de los becerros al destete, los 
toretes ya engordados y los ovinos. 
La venta de la leche y quesos, que 
por su alta calidad han cobrado 
buena fama, junto con la venta de 
alevinas (cría de pez o pez peque
ño), también representan ingresos 
significativos. 

Preservación del Ecosistema 

En el CEIEGT existe una gran 
preocupación por la preservación 
del ecosistema, aspecto importan
te de su filosofía. Al respecto el 
doctor Aluja apuntó que la gana
dería ha sido muy atacada injusti
ficadamente en el trópico por con
siderarla la causante de la defo
restación, sin tomar en cuenta que 
el ecosistema tropical es muy frá
gil y los suelos muy débiles. 

Se espera que La 
cruza entre Beef
Master y Belgian 
Blue dé mejores 
resultados, en 
cuanto a producción 
de carne y leche. 

"Si alguien siembra maíz o fri
jol, por ejemplo, en zonas tropica
les, al poco tiempo las tierras se 
cansan y ya no producen de manera 
satisfactoria, entonces la única op
ción es incorporarlas a praderas, 
sembrar pastos y pastorear ahí al 
ganado. 

"Con nuestro sistema de pasto
reo rotacional pretendemos dismi
nuir la cantidad de área que es nece
saria para producir ganado, carne y 
leche, y aquellas áreas que realmen
te n~ son neceSarias para la produc
ción ganadera, utilizarlas para los 
programas de reforestación. Ade
más, la ganadería y la reforestación 
no están divorciadas. Nosotros, por 
ejemplo, sembramos árboles dentro 
de los mismos potreros, los cuales 
desempeñan la función de cercos 
vivos." 

Andrés Aluja señaló que 
también se están reforestando 
algunos espacios dentro de los 
mismos potreros para preservar 
de alguna forma los mantos 
freáticos, "algunas de las especies 
que utilizamos para la reforestación 
son de alto valor económico como 
la caoba o el cedro. En La Soledad, 
por ejemplo, hemos sembrado 
alrededor de 500, y cada año 
sembramos una cantidad pare
cida, las cuales a largo plazo 
también podrían representar 
ingresos". • 
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BANCO DE DATOS 

Las coordinadoras del 
libro, especialistas en 
Antropología Social 

Raquel Barceló es 
antropóloga social poda 
Universidad de Yucatán y 
candidata a doctora en 
Historia de EL Colegio de 
México (Colmex). En 
Antropología se ha 
especializado en el área 
maya, y trabaja también La 
historia económica y social 
del porfiriato. Actualmente 
es profesora e investigadora 
de La División de Posgrad() 
de La Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 
(ENAH). 

María Portal es Licenciada y 
maestra en Antropología 
Social de La EN AH. Ha 
desarrollado investigaciones 
en tomo a La cuestión de La 
identidad, de Los mitos y de 
Los rituales religiosos. Se 
desempeña como profesora e 
investigadora en el 
Departamento de 
Antropología de la unidad 
/ztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 
Martha Judith Sánch'I!Z, 
investigadora de tiempo 
completo en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de 
la UNAM, realizó sus 
estudios de maestría en 
Antropología Social en La 
ENAH y es candidata a 
doctora en Sociología por el 
Colmex. Ha trabajado Los 
temas de mujer, indígenas e 

identidad étnica. 
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En El Indio como Metáfora en la Identidad Nacional, segundo 
volumen de la colección Diversidad Etnica y Conflicto en 
América Latina, se presenta una panorama de la historia de 
México en diferentes momentos y los problemas relacionados con 

~ la situación actual de los grupos étnicos 
ct 

~ 
~ 

El racismo, eje en torno al cual gira la más 
reciente pu~icación de Investigaciones Sociales 

A PfA HERRERA 

lgunos términos antropoló
gicos, en específico el de mestizo, 
poseen connotaciones,racistas afirmó 
el maestro Andrés Medina, del Institu
to de Investigaciones Antropológicas 
al participar en la presentación del 

·segundo volumen de Div(!rsidad 
Etnica y Conflicto enAméricaLatina, 
que lleva por título El Indio co11W 
Metáfora en la Identidad Nacional. 

En el evento, que tuvo lugar en la 
CasadelaCulturaJeslÍs Reyes Heroles, 
añadió que es importante recuperar el 
término mestizo y ponerlo a discusión. 
Esto permitirá entender la intensidad y 
la fuerte presencia del fenómeno del 
racismo en México.¿ Quétérminousar 
entonces?, se preguntó él mismo. "No 
lo sé, tal vez grupo étnico". 

Al referirse al libro, coeditado por 
el Instituto de Investigaciones Socia
les de la UNAM y Plam y Valdés, el 
maestro Medina destacó que tiene una 
virtud: presenta un panorama de la 
historia nacional en diferentes mo
mentos y toca problemas de diferentes 
épocas relacionados con la situación 
actual de los grupos indígenas. 

Señaló que los 1 O ensayos que 
componen esta obra, coordinada por 
Raquel Barceló, María Portal y Martha 
Judith Sánchez, giran precisamente en 
tomo de un eje: el racismo. 

"Es importante recuperar este tér
mino y preguntamos cómo se pre
senta en las discusiones acerca de la 
cuestión étnica, el indigenismo y la 
problemática de la configuración de 
una cultura nacional." 

Rejlexi61l ell Tomo de la 
Identidad 

La maestra Alicia Castellanos 
Guerrero, profesora e investigadora 
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de la Unidad Iztapalapa de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana, 
hizo por su parte un breve resumen 
de cada ensayo del libro. 

Destacó que en el primer capítulo, 
El Indio; las Relaciones Geográficas 
del Siglo XVI: la Construcción de un 
Significado, María del Refugio Cabre
ra plasma las visiones del español colo
nizador (alcaldes mayores, corregido
res, jueces repartidores, encomenderos 
y autoridades tradicionales), de quienes 
retoma dos órdenes de clasificación de 
los indios: los "bárbaros, torpes y vicio
sos" y los "ignorantes y tontos". 

Lucina Garcíaen su trabajo acer
cá de Lenguas, Ordenes Religiosas 
e Identidad en los Siglos XVI y 
XVII sostiene que los frailes misio
neros contribuyeron a la preserva
ción de la identidad de los indios. 

En su análisis acerca de Los Libe
rales Mexicanos frente al Problema 
Indígena, Iván Gomezcésar reconoce 
distintas corrientes en este convulsio
nado periodo de nuestra historia -el 
liberalismo- las cuales resultan de las 
transformaciones sociales y económi
cas y de la resistencia indígena. 

José María Luis Mora, por ejem
plo, mantuvo una visión racista del 
indio y una decidida política encami
nada a la destrucción de la comuni
dad. En cambio, el conservador Lucas 
Alamán se pronunciaba en "defensa 
de la comunidad", si bien advertía el 
peligro de educar a los indios. 

La Prellsa y ~lllldio 

También las representaciones en 
relación con el indio, difundidas 
por las "élites letradas", ilustran 
cuan arraigados estaban los prejui
cios raciales. De esto informa el 

artículo de Antonio Santoyo, quien 
reflexiona acerca de La Prensa de la 
Capital y su Visión del Indio (Méxi
co 1867-1880). 

El exterminio de los "bárbaros" 
indios era una campaña pública de 
El Monitor Republicano, mientras 
que La Libertad aseguraba que los 
indios "inferiores como seres hu
manos, ignorantes y casi salvajes", 
atentaban contra la civilización y 
recomendaba al gobierno el uso de 
la fuerza en respuesta a los reclamos 
de derechos agrarios. Quienes se 
pronunciaban por la integración no 
dejaban de exaltar la superioridad 
de los no indios. 

Xóchitl Ramírez y Eduardo 
Nivón sustentan en su trabajo que es 
durante el Porfiriato cuando se defi
nen los símbolos de la nacionalidad 
mexicana basados en el ideal de la 
modernidad que, por definición, es 
excluyente de la diversidad étnica. 

A su vez, María Portal expone 
en su trabajo las imágenes contem
poráneas del indio y las nuevas iden
tidades que la televisión (específi
camente Canal 2) difunde. Se bus
can figuras de un indio blanqueado, 
"capaz de integrarse en procesos 
productivos eficientes y complejos" 
acordes con el Tratado de Libre 
Comercio. La modernidad y la tra
dición, señala, no se presentan como 
antagónicas. 

La visión del indio en los textos 
oficiales, analizados por Virginia 
Molina, muestran otro ámbito de 
construcción ideológica y de impo
sición de una identidad nacional en 
la que todos debemos reconocemos 
como "iguales". Los contenidos 
examinados de los textos de historia 
y ciencias sociales, a nivel básico y 



En la conferencia Juicio Critico de la Ultimas Iniciativas de Refonnas en Materia Penal el 

doctor Raúl Carrancá y Rivas señaló la importancia de analizar, sistematizar y atender los. 
focos de infección criminógena de la sociedad, a fin de evitar la delincuencia mediante una 
política preventiva que resuelva el problema a largo plazo 

La criminalidad en el país no puede 
afrentarse por medio de la represión 

L SONIA LóPEZ 

a creciente ola de criminalidad 
en todo el país, con su consecuente 
repercusión en el ámbito de la seguri
dad pública, es un hecho indiscutible y 
real; para combatirla y lograr la con
fianza social es imprescindible elabo
rar un derecho preventivo afirmó el 
doctor Raúl Carrancá y Rivas, pro::-.:
sor de la Facultad de Derecho (FD). 

En la conferencia Juicio Crítico 
de la Ultimas Iniciativas de Reformas 
en Materia Penal, dictada en el Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas, el 
doctorCarrancá y Rivas explicó que la 
criminalidad creciente en nuestro país 
no se puede afrontar mediante una 
represión abrumadora, una doctri
nización absurda del Código Penal, o 
una importación de principios norma
tivos que no corresponden a nuestra 
atmósfera jurídica, ni histórica. 

Es decir, en Jugar de encarcelar, sin 
negar la necesidad de esto, es menester 
analizar, sistematizar y atender l :.s fo
cos de infección criminógena de la so
ciedad, a fin de evitar la delincuencia 
mediante una política preventiva que 
resuelva el problema a largo plazo. 

Las causas de este fenómeno 
pueden ser varias. Uno de los mayo
res enemigos de la sociedad, señaló, 
es la impunidad generada en primer 

medio, demuestran La Ideología 
Subyacente a la Discriminación ha
cia los Pueblos Indios, que es el 
tema de este artículo. 

El trabajo de Lina Odena, Los 
Restauradores de la Mexicanidad, cen
tra su interés en la cuestión de lo mexi
cano, en la forma en que este proceso de 
identificación con la cultura indígena 
pasada es formulado por algunos secto
res populares en la actualidad. 

lugar por la existencia o vigencia de 
leyes ineficaces, que· dificultan su 
cumplimiento y su aplicación por 
parte de los jueces. 

Otro factor que no debe perder
se de vista es la reincidencia, que 
implica inevitablemente el fracaso 
del sistema penitenciario; es decir, 
queda en entredicho el artículo 18 
de la Constitución Política de Méxi
co, que se refiere a la readaptación 
de Jos reclusos mediante la educa
ción, el trabajo y la capacitación. 

Sin embargo, la prisión no deja 
de ser un elemento imprescindible 
para sancionar a aquellos que han 
transgredido las normas públicas, 
generando inseguridad. 

Algu11as Propuestas de Reforma 

El doctor Carrancá y Rivas dijo 
que una de las iniciativas de ley que 
está en el marco de la lucha contra la 
delincuencia es la que alude a la dismi
nución de la edad penal de 18 a 16 
años. Con ello, opinó el ponente, sólo 
se disminuiría la edad de responsabili
dad en el área penal (delincuencia 
organizada), y no en otras áreas como 
el matrimonio o el ejercicio de otros 
derechos políticos. 

Raquel Barceló, con base en la vi
sión de Rigoberta Menchú, expresa que 
la comunidad es el ámbito en el que se 
definelaidentidaddelindio,porqueésta 
"le permite tener una historia, una len
gua, una organización y un espacio 
propio y específico", el cual permite al 
indio conservar los valores colectivos. 

Héctor Tejera en el último ensa
yo del libro resalta que la comuni
dad indígena ha sido idealizada de-

Además, "el ciclo de madu
ración de un individuo es muy 
complejo y relativo; habrá quie
nes maduren a los 14 años y otros 
que no maduren jamás". Una al
ternativa a este problema es la 
imputabilidad casuística, es de
cir, que el juez determine lama
yoría de edad según el caso. 

Combatir la delincuencia juve
nil con la disminución de la edad 
penal significa endurecer la norma 
para enviar adolescentes a un 
reclusorio o centro de readaptación 
en donde conviven con delincuen
tes mayores que les enseñan cómo 
incurrir en otros crímenes. 

Se argumenta que en los 
reclusorios estos jóvenes ocupa
rían un área especial, y que se les 
aplicaría la mitad de la pena de la 
que corresponde a los adultos, con 
lo cual inmediatamente se les colo
carían en una categoría distinta, 
para qué entonces disminuir la edad, 
cuestionó el doctor Carrancá. 

En conclusión, dijo, se debe en
frentar la criminología con respeto a 
los derechos fundamentales de la 
sociedad, inCluyendo tanto a los de
lincuentes como a las víctimas, 
premisas de un estado de derecho.• 

bido a que se ha privilegiado la 
diferencia y no la semejanza. "Lo 
que define ahora a la comunidad 
indígena se ubica en Jo político y 
en sus demandas específicas". 

Así, la defensa de la comunidad 
hoyporlosindiosenluchaentodoel 
territorio, en el México de los años 
noventa, es la base territorial que 
garantiza su existencia como grupo 
frente a la amenaza neo liberal.• 
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Iniciativa de reforma penal 

El presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de León, titular del 
Ejecutivo Federal, envió el 19 de 
marzo al Congreso de la Unión 
ww iniciativa de ley que incluye 1 7 

refomws a la Constitución, al 
Código Penal y al Reglamento del 
Poder Judicial. 
La iniciativa de decreto propone 
reforrnas adicionales y 

derogaciones a 15 artículos del 
Código Penal para el Distrito 
Federal (DF) en materia de fuero 
común, y para la República 
Mexicana en materia de fuero 
federal, así como refomUls a 
artículos del Código de 
Procedimientos Penales para el 
DF. Este paquete de iniciativas 
pretende combatir el crimen 
organizado, aumentar la pe1u1s y 
tipificar nuevos delitos. 
Los cambios que se proponen 
son, entre otros, nuevas 
sanciones para delitos de 
secuestro y desmantelamiento 
de automóviles; la autorización 
para la intervención de 
comunicaciones telefónicas y 
vigilancia electrónica. 
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Una de las mentes más 
lúcidas del siglo XIX 

José María lglesÜis nació el5 
de enero de 1823 en la ciudad 
de México. En 1835 ingresó al 
Colegio de San Gregario, en 
dmuie concluyó sus estudios en 
1842. Posteriormente estudió 
en/a Academia Teórico
Práctica de Jurisprudencia. 
En 1844 ingresó corno profesor 
de inglés y francés en el 
Colegio de San lldefonso, y 
más tarde en el Colegio de 
Minería. En 1845 recibió el 
título de abogado. 
De 1846 a 1850 se convirtió en 
el quinto regidor de la ciudad 
de México y magistrado del 
Supremn Tribunal de 
Guerrero. Publicó, junto con 
Guillemw Prieto, Manuel 
Payno y otros, Apuntes para la 
Historia de la Guerra entre 

México y Estados Unidos. Fue 
jefe de redacción del periódico 
El Siglo Diez y Nueve y de la 
sección de Créditos Activos en 
la Junta de Crédito Público. 
También se desempeíW corno 
diputado suplente en ftmciones 
por Jalisco; secretario de 

Justicia, Negocios Eclesiásticos 
e Instrucción Pública, 
administrador de la Aduana de 
México; secretario de Justicia y 
de Haciendo, y administrador 
de Rentas en el Distrito 
Federal. 
Entre 1873 y 1876 se convirtió 
_en presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y encabezó un 
movimiento contra Sebastián 
Lerdn de Tejada, estableciendo 
un gobierno en Salamanca, 
Guanajuato. 
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Cuestiones Constitucionales, editado por la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM, dentro de la colección Al Siglo XIX 
Ida y Regreso, está integrado por 32 artículos que Iglesias 
escribió durante la reunión del Congreso Constituyente de 1856-
1857, en el periódico El Siglo Diez y Nueve 

Javier Moctezuma Barragán. 

Un libro reúne la obra de José María Iglesias, 
uno de los más destacados juristas del siglo XIX 

L GusTAvo AvALA 

a obra de uno de los más im
portantesjuristas del siglo XIX, José 
María Iglesias, quien con sus apor
taciones contribuyó a diseñar y re
dactar el derecho público mexicano 
se recoge en el libro Cuestiones 
Constitucionales, editado por la 
Coordinación de Humanidades de 
la UNAM, dentro de la colección Al 
Siglo XIX Ida y Regreso. 

El libro es una compilación 
que reúne 32 artículos que Igle
sias escribió durante la reunión 
del Congreso Constituyente de 
1856-1857, en el periódico El 
Siglo Diez y Nueve, y cuyas 
apreciaciones fueron muy va
liosas para el desarrollo del 
derecho público mexicano. 

Durante la presentación de 
Cuestiones Constitucionales, 
efectuada en uno de los lugares 
que tantas veces pisara José 
María Iglesias, el Recinto Par
lamentario del Palacio Nacio
nal, el maestro Mario Melgar 
Adalid, integrante del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ) y consejero de la J udicatu
ra del Poder Judicial Federal, 
aseguró que el libro es una pu
blicación histórica por su sig
nificado para el estudio de nues
tra historia jurídica y por la 
aportación que hace al debate 
actual de la política mexicana. 

Apuntó que de las tareas inte
lectuales realizadas por el hombre 
.la historia demuestra lo vasto de su 
dominio desde las diversas signi
ficaciones de su etimología; es el 
resumen de los hechos humanos, 
pero son innumerables las elabo
radas para dar testimonio de ese 
transcu{so. Riqueza ilimitada de la 
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historia son las diversas maneras 
de recoger, analizar e interpretar 
las acciones que constituyen la 
memoria viva de un pueblo. No 
hay una sino varias maneras de 
reconstruir el pasado, analizar el 
presente y conjeturar sobre el por-
venir. 

"Como subraya Luis González y 
González en su estudio El Oficio de 
Historiar, los grandes estudiosos de 
nuestro apasionante siglo XIX alter
naron la reconstrucción del pasado 
con la reconstrucción del presente que 
les tocó vivir. Autores como Lucas 
Alamán, José Fernando Ramírez y 
Justo Sierra fueron estudiosos y testi
gos de la historia, y entre ellos José 
María Iglesias ocupa un lugar princi
pal entre los juristas que construyeron 
la jurisprudencia mexicana, y que fue
ron actores del proceso de gestación 
de nuestro país." 

El consejero de la Judicatura 
aseveró que Cuestiones Constitu
cionales subraya el papel de la Su
prema Corte de Justicia de la Na
ción (SCJN) como un poder políti
co, como lo son los otros dos de 
acuerdo con la división que estable-

ciera Montesquieu, sólo que elJudi
cial de la Federación está revestido 
de facultades para interpretar la 
Constitución y limitar o detener 
cualquier intento por violentar su 
sentido y propósito. 

En presencia de juristas y del 
magistrado Vicente Aguinaco Ale
mán, presidente de la SCJN y del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
Mario Melgar Adalid indicó que 
"en nuestros días la discusión en 
torno de este campo de batalla si
gue vigente y en ella alternan los 
santos y los villanos, los ilumina
dos y los traidores; quienes desea
rían la pureza del silogismo jurídi
co frente a quienes ansían la ac
ción entre los actores del drama 
social". 

Asentó que Iglesias fue un per
sonaje incomprendido desde su eta
pa gloriosa. Su calidad técnica como 
jurista, que ahora deslumbra, fue 
poco apreciada por la crítica de la 
época que lo consideraba demasia
do aburrido. Fue miembro de La 
Trinidad y de Los Inmaculados del 
Paso del Norte, liberal probado, 
cuando ser liberal era sinónimo de 
patriota, hombre de fama pública, 
compañero de don Benito Juárez, y 
"cuyo espíritu ronda esta noche en 
este recinto tan dentro del corazón 
de México". 

Agregó que Iglesias es la legitimi
dad frente al primer triunfo de una 
revuelta en los primeros 1 O años de la 
República restaurada, y representa la 
caída de un gobierno legítimo. 

El Siglo de las Instituciones 

A su vez el doctor Manuel 
González Oropeza, investigador del 



llJ y catedrático de la División de 
Estudios de Pos grado de la Facultad 
de Derecho, comentó que el siglo 
XIX es la centuria de las institucio
nes en nuestro país, ya que en ella se 
forjaron las más importantes institu
ciones políticas y jurídicas del Esta
do mexicano, y que el presente siglo 
no ha tenido la brillantez del ante
rior, pues sólo se han reformado las 
decisiones básicas que se habrían 
decidido desde el siglo XIX. 

Apuntó que esa época fue de 
controversia y de argumentación, y 
no se formó del consenso ni de la 
homogeneidad y uniformidad de 
pensamien'os y acciones. "Fue un 
periodo en el que se consolidaron 
para siempre entre los mexicanos 
las palabras Constitución, derechos 
humanos, juicio de amparo, repú
blica, federalismo y muchos otros 
más que hoy son comunes". 

El doctor Fernando Franco 
González, magistrado presidente del 
Tribunal Federal Electoral, extemó 
que José María Iglesias es una de las 
mentes más lúcidas del siglo XIX y 
uno de los más grandes abogados de 
nuestro país, actor y testigo de eta
pas fundamentales de la vida del 
México independiente, y que sufrió 
en carne propia las vicisitudes de la 
vida política de ese siglo. 

Al calificar los artículos de Igle
sias como de "elegante prosa jurídi
ca", el magistrado señaló que si bien 
en la actualidad varios de los puntos 
que él trató siguen vigentes, otros 
han sido superados o han perdido 
actualidad por la evolución del país". 

A su vez el licenciado Mariano 
Azuela Güitrón, magistrado de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), recordó que dos de 

las frases principales que Iglesias 
sostenía eran Sufragio ubre no Re
elección y Sobre la Constitución 
Nada, Nadie sobre la Constitución, 
y recordó que a la muerte de Benito 
Juárez, cuando le tocó ser el orador 
principal, Iglesias señaló: "la gloria 
póstuma es la única sólida, la única 
duradera". 

El maestro Vicente Quirarte, di
rector general de Publicaciones de 

la UNAM, dijo que Cuestiones 
Constitucionales "contribuye al res
cate del pensamiento de José María 
Iglesias, uno de los hombres del 
siglo pasado que supo ser siempre 
fiel a sus convicciones liberales, y 
que en todo momento llevó sus ideas 
al terreno de las acciones. Como 
dijo Juan de Dios Peza de Guillermo 
Prieto, Iglesias fue un hombre que 
nació siendo liberal" .• 
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En opinión de 

Vicente Quirarte, 

Cuestiones 

Constitucionales 

"contribuye al 

rescate del 

pensamiento de 

José María 

Iglesias, uno de los 

hombres del siglo 

pasado que supo 

ser siempre fiel a 

sus convicciones 

liberales, y que en 

todo momento 

llevó sus ideas al 

terreno de las 

acciones 
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Por La Resurrección de 

Matilde Gotíi Schneider 
recibió el Premio Xavier 

Villaurrutia 

Luis Mario Schneider 

(Argentina, 1931) radica en 

México desde 1960. Es 

doctor en Letras por la 

UNAM. Fue director de la 

Escuela de Letras de la 

Universidad Veracruzana. 

Ha sido investigador en el 

Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas de la UNAM. 

Ha colaborado en las 

revistas literarias: 

Cuadernos del Viento, 

Revista de la Universidad de 

México, Revista Mexicana 

de Literatura y Diorama de la 

Cultura 

Es autor de los poemarios: 

El Oído del Tacto (1962), 

Valparaíso (1963), Memoria 

de la Piel (1 965) y Arponeros 

del Fuego ( 1967), así como 

de la novela La Resurrección 

de Matilde Goñi, que le hizo 

merecedor del Premio 

Xavier Villaurrutia en 1977. 

En 1995 publicó dentro de la 

serie Manatí, editada por la 

UNAM y El Equilibrista, un 

libro de ensayos titulado: 

Fragua y Gesta del Teatro 

Experimental en México. 

Actualmente es director de la 

Editorial Cuadernos de 

Malina leo. 
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El máximo poeta surrealista de América, como lo considera Luis Mario Schneider, fue 
un hombre solitario y extravagante que hizo del reino de lo sensorial una ética 
definitiva, y que amó al mundo en lo que éste tiene de irreal y sobrecogedor 

EN LA CULTURA 

Lagunas inconmesurab~es en la vida 
y obra del peruano César Moro 

"L ESTELA ALCÁNTARA 

o veo entre tinieblas, dic
tando sus clases en el Colegio 
Leoncio Prado, imperturbable ante 
la salvaje hostilidad de los alumnos 
que desahogábamos en ese frío y 
cortés profesor la amargura del in
ternado y la humillación sistemática 
que nos imponían los instructores 
militares. 

"Alguien había corrido el ru
mor de que era homosexual y poe
ta, eso levantó a su alrededor una 
curiosidad maligna y un odio agre
sivo que lo asediaba sin descanso 
desde que atravesaba la puerta del 
colegio ... Aunque nada sabíamos 
de él, muchas veces mis compañe
ros y yo debimos preguntarnos qué 
hacía Moro en ese recinto húme
do, inhóspito, desempeñando un 
oficio oscuro y doloroso, en el lu
gar que parecía absolutamente fue
ra de lugar." 

Así recordaba Mario Vargas 
Llosa a su profesor de francés, el 
poeta y pintor César Moro (Perú, 
1903-1955}, durante sus días en el 
colegio militar; autobiografía y fic
ción de su novela La Ciudad y los 

Perros. 

Mario Vargas Llosa hizo el me
jor retrato de César Moro, comentó 
el doctor Luis Mario Schneider du
rante su participación en el ciclo de 
conferencias El Surrealismo en 

México y Latinoamérica, que orga
niza la Dirección de Literatura en la 
Casa Universitaria del Libro, en el 
marco de los festejos nacionales del 
centenario del nacimiento de André 
Breton. 

El doctor Schneider se refirió a 
la vida y obra del máximo poeta 
surrealista de América durante su 
estancia en México. "Un solitario 
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que vivió por la poesía y para la 
poesía. Un extravagante que hizo 
del mundo de lo sensorial una ética 
definitiva, y qi'le amó al mundo en 
lo que éste tiene de irreal y 
sobrecogedor. 

"Moro era un extravagante, tuvo 
en su vida dos personajes a los que 
daba todo su afecto: una pequeña 
tortuga a la que había enseñado a 
saltar-laqueda nombre a su libro La 

Tortuga Ecuestre-, que se llamaba 
La Cretina, y a la cual jalaba de un 
cordoncito para dar vueltas a La 
Alameda Central antes de irse a su 
librería, y un perro al que puso por 
nombre Poncho." 

El Surrealismo de Moro 

En la vida del peruano César 
Moro, cuyo nombre verdadero era 
Alfredo Quispes Asín, explicó 

La literatura 

latinoamericana 

sigue siendo 

diálogo y lectura 

en un mundo de 

ciegos. El caso del 

poeta y pintor 

peruano César 

Moro confirma 

desesperadamente 

esta reflexión, 

señaló Luis Mario 

Schneider durante 

el ciclo de 

conferencias El 

Surrealismo en 

México y 
Latinoamérica. 

Schneider, hay lagunas inconmen
surables. "Se sabe que en 1925 viajó 
a Europa y se integró a la cultura 
francesa tanto que de sus seis libros, 
cuatro de ellos están escritos en fran
cés. Fue uno de los primeros en 
integrarse al grupo de los surrealistas 
y a partir de ello hizo de esta corrien
te su concepción; también porque lo 
traía consigo". 

El surrealismo para Moro, dijo 
Schneider, era acción y no literatu
ra; era una ética y no una estética: El 
mismo César Moro decía: "el 
surrealismo es el cordón que une la 
bomba de dinamita con el fuego 
para hacer la montaña, la cita de las 
tormentas cortadoras del rayo y de 
la lluvia de fuego, el bosque virgen 
y la miríada de aves de plumaje 
eléctrico cubriendo el cielo tempes
tuoso, la esmeralda de Nerón" ... 

En sus escritos, comentó Schnei-



der, Moro mostraba una gran agresi
vidad, traía lo congénito del 
surrealismo que era la provocación 
y el insulto. 

Después de vivir 10 años en 
París, Moro regresó a Perú donde 
fundó -con el poeta Adolfo 
Westphalen- la revista El Uso de 
la Palabra. En 1938 vino a Méxi
co, y se estableció otros 10 años. 
Aquí organizó, con André Breton 
y Wolfgang Paalen, la Exposición 
Internacional del Surrealismo y 
escribió la presentación del catá
logo (1940). Las amistades de 
Moro en México fueron los 
surrealistas: Remedios V aro, Ben
jamín Peret, AHce y Wolfgang 
Paalen, Leo nora Carringtnn, Elías 
N andino y, especialmente, Xavier 
Villaurrutia. 

Asimism0, César Moro reali
zóla breve antología poética Los 
Surrealistas Franceses que se 
editó como suplemento de la re
vista Poesía, dirigida por Neftalí 
Beltrán. El mismo tradujo los 
textos de los 12 poetas surrealis
tas franceses, entre ellos a André 
Breton, Benjamín Peret, Giorgio 
de Chirico, Maree! Duchamp y 
Pablo Picasso, estos tres últimos 
a quienes conocemos más como 
pintores. 

Después de la partida deAndré 
Breton de México, las revistas y 
los periódicos guardaron silencio 
en tomo al surrealismo. En un año 
y medio se publicaron sólo dos 
artículos acerca del movimiento, 
y éstos pertenecían a César Moro. 

Al mismo André Breton, la 
personalidad más importante de la 
vanguardia surrealista, Moro es
cribió: "como un piano de cola de 

caballo, de cauda de estrellas, sobre el 
firmamento lúgubre, pesado de san
gre coagulada, arremolinando nubes, 
arco iris, falange de planetas y miríadas 
de aves, el fuego indeleble avanza. 

"Los cipreses, arden los tigres, las 
panteras y los animales nobles se tor
nan incandescentes. El cuidado del 
alba ha sido abandonada y la noche se 
cierne sobre la tierra devastada, la 
comarca de tesoros guarda para siem
pre tu nombre." 

Una Obra Inédita 

La literatura latinoamericana si
gue siendo diálogo y lectura en un 
mundo de ciegos. El caso del poeta y 
pintor peruano César Moro confirma 
desesperadamente esta reflexión, se
ñaló Schneider. 

¿Cómo es posible. que del rnáxic 
mo poeta surrealista de nuestra 
América no se tengan aún sus obras 
completas?, preguntó el autor de 
Valparaíso. Lo peor, dijo, es que el 
encuentro con sus libros -cuando 
alguno de ellos no pasaron de un 
ti raje de 50 ejemplares- sigue siendo 
una búsqueda de titanes. 

El poeta peruano escribió los tex
tos: Le Chateau de Grisou (1943), 
Letre D'amour (1944), Trafalgar 
Square (1954), Amour a Mort (1957) 
y La Tortuga Ecuestre (1958). 

Hace poco tiempo, refirió Schnei
der, la editorial Monte Avila, de Ve
nezuela, publicó por edición de Julio 
Ortega, La Tortuga Ecuestre y otros 
Textos, una breve y meritoria anto
logía donde por primera vez se pone 
en circulación de manera general el 
conocimiento de Moro. Sin embar
go, la mayor parte de su obra perma
nece inédita. • 
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La mayoría de las piezas 
expuestas, de egresados 
que buscan titularse 

La mayoría de las obras que 
se exhiben en Umbral del 

Objetuario son producto de 
la búsqueda de nuevas 
opciones de titulación para 
los egresados de la ENAP. 
De este modo se creó el 
Seminario de Titulación 
dentro del Taller de 
Producción del Libro 
Alternativo, el cual es 
dirigido por los nu¡estros 
Daniel Manzano Aguila y 

, Pedro Ascencio M ateos, y 
asesorado por los maestros 
Víctor Manuel Hernández 
Castillo, Fernando Zamora 
Aguila y Alfredo Rivera 
Sandoval. 

Debido a la diversidad de las 
propuestas colaboran 
también los académicos 
Kiyoto Ota Okusawa, Fannie 
Martínez Morell) Guillermo 
de Gante. 

Dentro de las 33 obras que 
se exhiben, 22 son producto 
de investigaciones teórico 
prácticas, elaboradas por 
egresados que optan por el 
título en una determinada 
licenciatura y las otras 11 
son de invitados que han 
participado en las 
exposiciones Al Abismo del 

Milenio (1994) y Páginas de 

Imaginería ( 1 995), 

organizadas por el mismo 
taller. 
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En la Galería Luis Nitshizawa de la Escuela Nacional de Artes Plásticas se exhiben las 
obras, producto de la creatividad del Taller de Producción del Libro Alternativo del 
propio plantel; son 32 artistas quienes plantean una diversidad de propuestas, 
utilizando como base1 la gráfica tradicional 

El libro, tJ!ma central de inspiración 
én la mue

1
:stra Umbral del Objetuario 

M LAURA l~OMERO 

ediante una grarl diversi
dad de técnicas y materi¡lles, for
mas, colores, tamaños y tiernas, 32 
artistas encuentran nueva¡; maneras 
de dar vida al libro, tema '.bentral de 
inspiración, en la exposi1l:ión Um
bral del Objetuario. 

La muestra, que se exlh ibe en la 
Galería Luis Nishizawa de La Escuela 
Nacional de Artes Plástica)~ (ENAP), 
es una obra de creatividad y originali
dad del Taller de Producció[ 1 del Libro 
Alternativo del propio plru~ tel. 

Las propuestas que ahf se mues
tran tienen como base par a la crea
ción artística a la gráfica tmdicional. 
De ella surgen libros objeto, no con
vencionales, híbridos e ·ilustrados 
de variadas medidas, erl donde la 

1 • 
forma adquiere expresión JI significa-
ción, y que han sido creados por 
profesores y alumnos de dicho taller. 

Se trata de un abanic~ o de posi
bilidades en la invent i·va de los 
"otros libros", es decir, los que se 
pueden ver, y aparte palpar, sentir 
y transitar, creando en e:l especta
dor una experiencia diferente en la 

¿Orden o Caos? 
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En la inventiva de los 'otros libros', el espectador vive una experiencia diferente cuando 
los lee o aprecia. En la imagen: Urbanidad ... DF, de Alejandro Pérez Cruz. 

apreciación o lectura de los mis
mos. A estas expresiones plásticas 
se suman videos e instalaciones, 
como Recetario In-útil Corazón, 
creación de Tania de la Cruz, que 
proporcionan un panorama dife
rente acerca de la producción vi
sual, explica el maestro Daniel 

El Códice, Fuente de Conocimiento. 

Manzano AguiJa, director del taller. 
A pesar de las diferencias entre 

los ejemplares ahí expuestos, éstos 
poseen una característica común: 
para conocerlos realmente se debe 
establecer con ellos un contacto di
recto. El lector conoce estas obras 
no sólo por medio de la apreciación 

El Nuevo Cancionero Mexicano. 



En Imágenes 
Oníricas se 
representa la 

forma como es 

recordado un 
sueño. 

de las imágenes o de la forma, sino 
por su manipulación e impacto vi
sual, mismos que Jo involucran den
tro de un contenido determinado. 

Algunas de las Propuestas 

De esta manera se puede obser
var en la exposición Tabla Mágica, 
libro objeto de María de Lourdes 
Membrillo, que cumple la función 
de un juguete didáctico, pues esti
mula y recrea la imaginación. Fa
bricado con trozos de madera uni
dos por listones de colores, contiene 
imágenes de animales y vegetales. 

A esta obra se unen otras como 
Luminiscencias Marinas y El Nue
vo Cancionero Mexicano; la pri
mera, producto de la creatividad de 
Karina Gon.zález de Hoyos, fusiona 
diseño gráfico y grabado, y es un 
reflejo de la admiración de la artista 
por la naturaleza, especialmente por 
las formas marinas. 

El segundo es, comq el primero, 
un contenedor. Se trata de una gui
tarra que al abrirse muestras pági
nas con letras de canciones e imáge
nes gráficas, mismas que se selec
cionan conforme se escucha la mú
sica en una reproductora de sonido. 

Destaca en la exhibición la Ca
pilla de Información, o Confesio
nario Japonés de Conciencias Ig
norantes, de Luis Arte mio Figueroa, 
alusión estética popular urbana que 
permite acercarse a los libros de 
triple manera: desde fuera, ya que 
asemeja un puesto de periódicos; 
entrando a él como si fuera un gran 
libro, y leyendo los textos que ahí se 
exhiben. 

En la muestra Umbral del 
Objetuario son disímbolas las ex-

Semilla. E:/ Origen de la Vida: Libro Objeto. 

presiones artísticas. Ejemplo de ello 
es A Nuestra Casa Venimos, libro 
gráfico de Eduardo Ortiz Vera, en 
donde se representan -en siete imá
genes- los rituales de la semana san
ta cora, y Los Zodiacos Mexicanos, 
libro alternativo de Rosa María 
Velazco, en donde sobre materiales 
como la piel se hallan grabados en 
relieve símbolos prehispánicos ma
yas y mexicas. 

Mientras que en lmág(!nes 
Oníricas, con base en la xilografía y 
en el ensamblaje de objetos -como 
peceras-, se hace alusión al tema de 
los sueños: Además de mostrar di
rectamente elementos que forman 

Hechizo.s y Embrujos: Libro Cofre. 

los libws, se plasman imágenes que 
repres~:ntan la manera en que es 
recordado un sueño. Esta última es 
obra cl1~ Juan Pablo Calatayud. 

A consideración del maestro 
Manzano, el libro se presenta como 
un manantial inagotable de posibili
dades 'Plásticas, poéticas, de color, 
forma y espacio, para coadyuvar a 
que e:ste producto cultural no se 
pierda con el avance tecnológico 
científico, y sí, en cambio, que se 
utilice y humanice por medio de 
propuestas lúdicas, JúciJas y per
manentes, que sin duda trascienden. 

La muestra permanecerá abierta 
todo junio. La entrada es libre. • 

Gaceta UNAM 

A estas expresiones 

plásticas se suman._ 

videos e 

instalaciones, como 

Recetario /n-útil 

Corazón, creación de 

Tania de la Cruz. 

A pesar de las 

diferencias entre los 

ejemplares ahí 

expuestos, éstos 

poseen una 

característica común: 

para conocerlos 

realmente se debe 

establecer con ellos 

un contacto directo. 

El lector conoce 

estas obras no sólo 

por medio de la 

apreciación de las 

imágenes o de la 

forma sino por su 

manipulación e 

impacto visual 
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Facultad de !Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Convocatoria 

El Departamento de Medicina, Cirugí.a y Zootecnia invita a inscribirse en los siguientes programas 

Servicio Social 

Objetivo 

Fomentar el interés del pasante en el área ofreciendo a11::tivida
des académicas y programas de extensión que colaboren a r•esolver 
problemas de salud pública. 

Plazas : seis 
Duración: seis meses, ocho horas diarias con cien por ciénto de 

créditos. 
Ocho meses con 75 por ciento de créditos y promedio de B. 

Requisitos 

1. Presentar carta de solicitud dirigida al jefe del departam ento, 
indicando los motivos por los que desea ingresar al Programa. 

2. Presentar copia de porcentaje de créditos cursados y promedio. 
3. 1 O fotografías tamaño infantil, a color . 
4 . Presentar certificado médico expedido por una institución 

oficial (vigencia no mayor de 30 días). 
5. Presentar certificado de vacunación contra rabia y tétanos. 
6. Presentarse en la Secretaría de Asuntos Escolares , Coordina

ción de Servicio Social de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (se anexa folleto informativo). 

7. Presentarse a una entrevista . 
Fecha límite para la recepción de documentos: 21 de jun~ o en el 

departamento. 
Horario de atención: 
Lunes 9 a 15 horas. 
Martes 11 a 14 horas. 
Miércoles 1 O a 14 horas. 
Viernes 9 a 12 horas. 
Entrevista: 26 de junio, a partir de las 9 horas . 
Inicio del Programa : 12 de agosto . 
Resultados· Del 8 al 12 de julio. 
Para cualquier aclaración comunicarse al 622-58-64, 622-5fl-49 o 

al fax 550-07-31 con la MVZ Lourdes Contreras, coordinadora g¡¡neral. 

Estancia Rotatoria 

Objetivo: 

Proporcionar al profesional conceptos básicos de la pn3ctica 
1\iédico quirúrgica en perros y gatos. 

Plazas: seis 
Duración: seis meses, medio tiempo o tiempo completo . 

Requisitos: 

1 . Presentar carta de solicitud dirigida al jefe del departamento 
indicando los motivos por los que desea ingresar al Programa . 

2. Cinco fotografías, tamaño infantil a color. 
3. Presentar copia de la historia académica y carta promedio. 
4. Presentar copia del título de Médico Veterinario Zootec nista, 

o carta de aprobación de Examen Profesional. 
5. Presentar certificado médico expedido por una institución 

oficial (con vigencia no mayor de 30 días). 
6 . Presentar certificado de vacunación contra rabia y tétanos. 
7. Presentarse a una entrevista. 
Fecha límite para la recepción de documentos: 21 de junio en el 

departamento. 
Horario de atención : 
Lunes 9 a 1 5 horas. 
Martes 11 a 14 horas. 
Miércoles 1 O a 14 horas . 
Viernes 9 a 12 horas. 
Entrevista : 26 de junio, a partir de las 9 horas. 
Inicio del Programa : 12 de agosto. 
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Resultados: Del 8 al 12 de julio . 
Para cualquier aclaración comunicarse al 622-58-64, 622-59-49 o 

al fax 550-07-31 con la MVZ Lourdes Contreras, coordinadora general. 

Internado 

Objetivo: 

Formar profesionales con conocimientos y habilidades genera
les en medicina y cirugía para perros y gatos. 

Plazas: 16 
Duración: Un año, tiempo completo. 

Requisitos: 

1 . Presentar carta de; !>Olicitud dirigida al jefe del departamento, . 
indicando los motivos por los que desea ingresar al Programa. 

2 . Cinco fotografías tamaño infantil, a color. 
3. Presentar copia del título de Médico Veterinario Zootecnia , o 

carta aprobatoria del Examen Profesional. 
4. Presentar cédula profesional o trámite equivalente para 

extranjeros. 
5. Presentar copia de la historia académica y carta promedio. 
6 . Presentar certificado médico expedido por una institución 

oficial (vigencia no mayor de 30 días). 
7. Presentar certificado de vacunación contra rabia y tétanos . 
8. Presentarse a una entrevista. 
Fecha límite para la recepción de documentos: 21 de junio en el 

departamento. 
Horario de atención: 
Lunes 9 a 15 horas. 
Martes 11 a 14 horas. 
Miércoles 1 O a 14 horas. 
Viernes 9 a 12 horas. 
Entrevista: 26 de junio, a partir de las 9 horas. 
Inicio del Programa: 12 de agosto. 
Resultados: Del 8 al 12 de julio. 
Para cualquier aclaración comunicarse al 622-58-64, 622-59-49 o 

al fax 550-07-31 con la MVZ Lourdes Contreras, coordinadora general. 

Residencia-Especialidad 

Objetivo: 

Forn¡ar profesionales con conocimientos y habilidad especiali
zada en medicina y cirugfa para perros y gatos. 

Plazas: Ocho 
Duración: Un año, tiempo completo. 

Requisitos: 

1. Presentar carta de solicitud dirigida al jefe del departamento 
indicando los motivos por los que desea ingresar al Programa. 

2. Cinco fotografías tamaño infantil, a color. 
3. Presentar copia del título de Médico Veterinario Zootecnista . 
4. Presentar cédula profesional o trámite equivalente para 

extranjeros. 
5. Haber realizado previamente el internado en el departamento. 
6. En caso de haber cursado el internado en otra dependencia, 

además presentar: 
- Currículum vitae. 
- Presentar examen de conocimientos. 
7. Presentarse a una entrevista. 
8. Presentar certificado médic~ expedido por una institución. 

oficial (vigencia no mayor de 30 días) . 
9. Presentar certificado de vacunación contra rabia y tétanos. 
1 O. Cumplir con los requisitos de la División de Estudios de 

Posgrado (se anexa información). 



BECAS 
República Federal de Alemania. 
Investigaciones y estudios de pos
grado dirigidos a egresados de cien
cias, tecnología, ciencias sociales, 
humanidades y arte (excepto danza y fo
tografía). Duración: un año, con posibili
dad de prórroga, a partir de octubre de 
1997. Lugar: instituciones académicas 
alemanas. Responsable: Gobierno de la 
RFA. Idioma: alemán o inglés (única
mente si los estudios son en este idio
ma). La beca incluye exencióm de 
inscripción y colegiatura, asignación 
mensual, seguro médico y contra acci
dentes, apoyo económico para gastos 
de instalación y transporte aéreo. Requi
sitos: título profesional; certificado de 
conocimiento del idioma alemán, en ca
so de tenerlo; constancia de aceptación 
o de contacto formal establecido con la 
institución alemana receptora; edad má
xima 32 años (30 pa~a estudios musica
les) y 36 años para becas de doble 
tutoría. Informes: Subdirección de Be
cas. Fecha límite: 9 de septiembre de 
1996. 

Japón. Estudios de posgrado dirigi
dos a egresados de ciencias sociales, 
naturales v humanidades. Duración: de 
18 a 24 meses, a partir de abril u octubre 
de 1997. Lugar: instituciones académi
cas japonesas. Responsable: Gobierno 
del Japón. Idioma: japonés o inglés. La 
beca incluye pago de inscripción y cole
giatura, asignación mensual para manu
tención, apoyo económico para gastos 
médicos y de instalación, transporte aé
reo. Requisitos: título profesional; cons
tancia de conocimiento del idioma; edad 
máxima 35 años. Informes: Subdirec
ción de Becas. Fecha límite: 7 de 
agosto de 1996. 

Gran Bretaña. Estudios de posgra
do en la Universidad de Cambrid
ge, dirigidos a egresados con alto 
desempeño académico de ciencias bá
sicas, ingeniería, cie.ncias políticas y so
ciales, y filosofía y letras. Duración: 1 o 3 
años, dependiendo del programa. Orga
nismos responsables: Cambridge Over
seas Trust y Cambridge Commonwealth 
Trust. Idioma: inglés. La beca incluye 
apoyo para el pago de inscripción y co
legiatura, asignación para manutención 
y ayuda parcial para transporte aéreo. 
Requisitos: título profesional para maes
tría y de grado para doctorado; prome
dio mínimo de 9.5; certificado IEL TS de 
dominio del idioma inglés con 6 puntos 
como mínimo; edad máxima 35 años. 
Informes: Subdirección de Becas. Fe-

cha límite: 23 de agosto de 1996 (2° 
aviso) . 

Canadá-Estados Unidos. Progra
ma Fundación UNAM de Becas
Reconocimiento a Estudiantes 
Distinguidos, dirigido a alumnos de li
cenciatura y posgrado de la UNAM de 
todas las áreas del conocimiento, intere
sados en realizar estancias de estudio o 
de investigación en universidades de 
Canadá y Estados Unidos. Duración: 
semestre de primavera 1997. Responsa
bles: Dirección General de Intercambio 
Académico/ UNAM y Fundación UNAM. 
Idioma: inglés o francés. La beca incluye 
gastos de estancia y manutención, se
guro médico y transporte aéreo. Requi
sitos: ser mexicano; alumno regular de 
posgrado de tiempo completo, con 50% 
de los créditos cubiertos y promedio mí
nimo de 9; constancia de dominio del 
idioma; presentar el programa de estu
dios o el proyecto de trabajo a realizar; 
edad máxima 25 años para licenciatura, 
30 para maestría y 35 para doctorado. 
Informes: Subdirección de Becas. Fe
cha límite de recepción de solicitudes 
para el semestre de primavera: 1 O de 
julio de 1996; para estancias de in
vestigación se reciben todo el año. 

Canadá. Programa de Coopera
ción Científica dirigido a personal aca
démico y egresados universitarios. 
Modalidades: i) Estancias para catedráti
cos invitados a centros universitarios ca
nadienses, por un período no menor de 2 
semanas. ii) Becas de viaje a estudiantes 
de posdoctorado para asistir a conferen
cias en su área de estudios. iii) Reuniones 
de especialistas mexicanos y canadien
ses para considerar temas amplios de 
interés común y definir actividades espe
cíficas de investigación que puedan 
atraer apoyo de instituciones. de financia
miento de ambos países. Informes: Sub
dirección de Intercambio Internacional. 

Canadá. Estudios de posgrado y 
estancias de formación dirigidas a 
egresados de todos los campos del co
nocimiento. Modalidades: i) Becas de ex
celencia para estudios de maestría o doc
torado en Quebec. Duración: 1 año, con 
posibilidad de prórroga. Responsables: 
Gobierno de Quebec y CONACYT/ Méxi
co. Las solicitudes deberán presentarse 
entre el1 de agosto y el24 de octubre de 
1996. ii) Estancias de formación en Cana
da (cursos, seminarios o actividades de 
investigación) para docentes o profesio
nales de alto nivel. Duración: 6 semanas 
a 3 meses. Responsable: Gobierno de 
Ouebec. Las solicitudes deberán presen
tarse a más tardar 4 meses antes de la 

fecha prevista para el inicio de la estancia. 
Informes: Subdirección de Intercambio 
Internacional. 

Cuba. Estudios de posgrado dirigi
dos a egresados de ciencias, tecnolo
gía, humanidades y arte. Duración: un 
año, a partir de septiembre de 1996. Lu
gar: universidades e institutos de educa
ción superior cubanos. Responsable: 
Gobierno de Cuba. La beca incluye ali
mentación y hospedaje, materiales de 
estudio, atención médica, apoyo econó
mico adicional y transportación interna. 
Requisitos: título profesional. Informes: 
Subdirección de Becas. Fecha límite: 
21 de junio de 1996 (2° aviso). 

Chile. Curso sobre ecología fore
stal y silvicultura dirigido a egresados 
de áreas afines al tema del curso. Dura
ción: 9 al 29 de octubre de 1996. Lugar: 
Facultad de Ciencias Forestales, Univer
sidad Austral de Chile, Valdivia. Organis
mos responsables: OEA y Gobierno de 
Chile. La beca incluye inscripción, asig
nación para gastos de manutención y 
hospedaje, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional; ser 
profesional en activo en el campo agrosil
vícola, desempeñando actividades de di
rección, coordinación o participación en 
programas forestales; laborar en la 
UNAM. Informes: Subdirección de Be
cas. Fecha límite. 8 de julio de 1996. 

Chile. Curso sobre red digital de 
servicios integrados dirigido a profe
sionales en activo de centrales telefóni.
cas. Duración: 23 al 27 de septiembre 
de 1996. Lugar: Centro Internacional de 
Capacitación en Telecomunicaciones. 
Organismos responsables: OEA y Go
bierno de Chile. La beca incluye inscrip
ción, asignación para gastos de 
subsistencia y transporte aéreo. Requisi
tos: título profesional; laborar en la 
UNAM. Informes: Subdirección de Be
cas. Fecha límite: 1 de julio de 1996. 

INFORMES 
Din:cción Gent:ral de Intercambio Aca
démiw, Edilicio de Posgrado, 2º piso, 
costado sur de la Torre 11 de Humani
dades, Ciudad Universitaria, de lunes 
a viernes de 9:311 a 14:3() y 17:()() a 18:30 
hrs. 

... OOD~ D1recc1on General de U U 
Intercambio Académico 
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Cambios en el staff de coacheo 

EN I:.L DEPORTE 

Pulen fundamentos en el nido 
de AguiJas Reales 

JJ. MALDONADO MÁRQUEZ 

Aguilas Reales de la 
UNAM se preparan, día con día, 
con miras a enfrentar la próxima 
temporada de futbol americano de 
la Conferencia Nacional de la 
ONEFA, buscando de nueva cuen
ta ser protagonista entre los equi
pos que aspiran ascender al máxi
mo circuito de este deporte en 
México. 

El entrenador en jefe de la 
Parvada del Pedregal, ingeniero 
Gustavo Esquive! Mañón, quien 
va por su tercer termporada al fren
te de las Aguilas Reales, aseguró 
que se está trabajando con un pro
medio de 75 jugadores, entre no
vatos y veteranos, para lograr ese 
objetivo. 

El trabajo que han desarrollado 
sus dirigidos en el gimnasio ha sido 
excelente, bajo la supervisión del 
profesor Rafael García. 

Por otro lado, recalcó que en el 
aspecto técnico se están afinando 
detalles de fundamentos, que se
gún él, "son básicos para desarro
llar de mejor manera el tipo de 
futbol que deseamos implementar 
entre los muchachos", por lo que 
las sesiones de trabajo han sido 
arduas y constantes, además de 
que el próximo 17 de junio ya 
entrenarán equipados. 

En la actualidad solamente está 
entrenando un promedio de 75 ju
gadores, en virtud de que una im
portante cantidad de veteranos ha 
tenido problemas para entrenar re
gularmente, ya sea por cuestiones 
de trabajo o de estudio, pero que 
están en vías de solucionar su si
tuación para reintegrarse al traba
jo diario, además de que ya se 

reportaron con el ingeniero Esquive! 
Mañón. 

Por Jo pronto, la asistencia de 
jugadores está conformada en un 60 
por ciento por novatos que provie
nen de los semilleros de las organi
zaciones Alquimistas, de Ciencias 
Química Veterinaria y Vietnamitas 
de Prepa 9, así como de Vaqueros 
de Prepa 5 y Huracanes de la ENEP 
Aragón. 

En lo que respecta al staff de 
coacheo, el ingeniero Esquive! 
Mañón indicó que se han hecho cam
bios. Carlos Zambrano será el coor
dinador defensivo y no habrá res
ponsable en la coordinación ofensi
va. Las nuevas incrustaciones son: 
Héctor Adeath, quien se hará cargo 
de linebackers; Alfredo A vil a de los 
profundos, Guillermo Plaza de los 

· receptores, David Sherwell de la 
línea defensiva, Fernando Cordero 
de la línea ofensiva. Queda pendien
te el coach que se hará cargo del 
backfield. 

Seguirán en el staffRoberto Je
sús Palmeren la línea ofensiva; Eros 
León en alas defensivas, y Jorge 
Layo en mariscales de campo, así 
como Delmiro Turco Berna! como 
asistente técnico. 

La versión 1996 de Aguilas 
Reales, según el coach Esquive!, 
estará conformada por un mínimo 
de 66 jugadores, pero podría 
incrementarse hasta 75 elementos. 
U nicamente tendrán dos juegos de 
pretemporada, siendo éstos, el tra
dicional Veteranos-Novatos el 13 
de julio, y ante Osos de la ENEP 
Acatlán el 1 O de agosto. 

La Parvada del Pedregal com
petirá en el grupo "B" de la Confe-

rencia Nacional, enfrentando a equi
pos como los Burros Pardos dellT 
de Saltillo, Gamos del CUM-DES, 
Tribu Naranja, Cheyenes del Poli 
Blanco, Panteras Negras de la 
UAM, Borregos Salvajes del 
ITESM-CEM, Toros Salvajes de la 
UACH y Frailes de la Universidad 
del Tepeyac. 

Su primer encuentro será el sá
bado 24 de agosto, a partir de las 11 
horas, en el Estadio de Prácticas 
Roberto Tapatío Méndez de CU, al 
enfrentar a' los Gamos. • 

Gaceta UNAM 

El coach Gustavo Esquive l. 

Los integrantes de Aguifas 
Reales se preparan a 
conciencia para enfrentar 

con éxito la Temporada 96 

de Liga Mayor y regresar al 

máximo circuito del futbol 

americano en México. 
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aaceta Sin haber concluido la X edición 
ENºDEPORTE 

ENEP Aragón, campeona en beisbol y 
volibol femenil dellnter ENEP-FES 1996 

P SANTIAGO IBAÑEZ 

ese a que aún no han finaliza
do las actividades de la décima 
edición de . los Juegos Deporti
vos Inter ENEP-FES /996, ningún 
equipo podrá quitarle el campeona
to a las selecciones de beisbol y 

Aún sin concluir 

los Juegos 
Deportivos lnter 

ENEP-FESen 

su edición 1996, 

los equipos 

representativos 

de volibol 
femenil y beisbol 

de la ENEP 

Aragón han 

hecho los 

méritos 
suficientes para 

ser campeones. 

volibol femenil de laENEP Aragón, 
que después de los resultados regis
trados hasta el 28 de mayo habían 
hecho los méritos suficientes para 
proclamarse campeonas. 

Así, vemos que en el llamado 

rey de los deportes la ENEP Aragón, 
después de sus triunfos por 13-7 
ante la ENEP Acatlán y 10-1 ante la 
FES Cuautitlán, ha sumado 10 pun
tos que no podrán ser logrados por 
ninguno de los otros contendientes. 

En el volibol femenil la ENEP 
Aragón también obtuvo el título 
1996, a pesar de perder dos sets a uno 
ante el representativo de la ENEP 
Iztacala, porque sus triunfos por dos 
sets a cero ante la ENEP Acatlán y 
dos sets a uno ante la FES Cuautitlán, 
ocupantes del segundo y tercer pues
tos, respectivamente, fueron más que 
suficientes para coronarse. 

En lo que respecta a las otras 
ramas de los distintos deportes que 
conforman el programa oficial, la 
FES Cuautitlán permanece en pri
mer lugar del basquetbol femenil y 
basquetbol varonil, así como en el 
volibol varonil. En el futbal, el líder 
es la ENEP Iztacala, que desbancó 
del primer lugar a la ENEP Acatlán. 

La posición de equipos por pun
tos corresponde, en primer lugar a la 
FES Cuautitlán con 48 unidades, 
seguida de la ENEP Aragón y 
Acatlán con 44, ENEP Iztacala con 
28, y FES Zaragoza con 26. • 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y 
Radio UNAM, por medio de la Dirección General de Activi
dades Deportivas y Recreativas, todos los sábados de 9 a 1 O 
horas por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. ¡En vivo y con 
teléfonos abiertos a usted, que es el protagonista de este 
espacio radiofónico! 

Este sábado: VI/ Reunión Nacional de Salud Escolar y 
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Universitaria; Convocatoria al Programa Vacacional Pumitas 
1996; en nuestra sección médica: Motivación en el Deporte 
(plática con la pasante en Psicología M u riel Guarneros Garnica); 
Nominación de Goya Deportivo al deportista puma más 
destacado de la semana; En el Mundo del Ovoide Mexicano: 
Entrevista con el coach Rubén Borbolla, entrenador en jefe de 
los Centinelas del CGP; Panorama en torno a la Temporada 
1996 de la Liga Mexicana de Beisbol; y ... algo más. 



Notipuma 

Rocío MJRANoAISANTJAGO IBÁÑEZ 

Volibol.- En días pasados las Islas de CU 
(explanada verde entre las torres de 
Rectoría y la de Humanidades) nueva· 
mente fueron escenario de una actividad 
recreativa, que en esta ocasión se deno
minó Primer Torneo de Volibolito, y que 
contó con el concurso de 12 equipos, en 
los que predominó el entusiasmo y el 
ingenio. Fue así como el equipo Chu
paca.bras, integrado por José González, 
Alejandro Gallardo, Miguel Velasco, Mi
guel Tapia, Gabriela Buendía, lvonne 
Jaimes y Naím Manzanilla, todos ellos de 
la Facultad de Arquitectura, se llevaron la 
competencia de manera invicta al ganar 
los seis juegos en los que intervinieron, 
incluyendo la semifinal y final. El segundo 
lugar se lo adjudicó el equipo. Los 
Flameados, con, el concurso de Juan 
Viviano, José Flores, lván Garduño, Ro
cío Raymond, José Ca macho, Lucio Cruz, 
Gabriel Segura y Juan Sandoval, también 
estudiantes de Arquitectura que triunfa
ron en cuatro juegos y perdieron en dos. El 
tercer lugar correspondió a los Divos de la 
Facultad de Filosofía y Letras, por con
ducto de Alberto Villarreal, lbeth Morales, 
David de la Garza, Romina Béjar y Marisa 
Saavedra, con tres victorias e igual núme
ro de derrotas. El sistema de competencia 
fue de todos contra todos, tras dividir a los 
12 equipos en dos grupos con reglas 
acordes con la recreación. La escuadra 
ganadora en cada juego fue la que consi
guió más rápidamente 21 tantos por en
cuentro. Al final, autoridades de la 
Subdirección de Recreación entregaron a 
los integrantes de los tres equipos mejor 
colocados vistosas playeras. Atletismo.-

En el marco de los festejos conmemorati
vos al Día de la Marina, un equipo femenil 
de la UNAM, integrado porRosalba Bonilla, 
Elisa Cuéllar, Teresa Bárcenas, Rosareli 
Correa, Gisela Rojas y Angeles Leglisse, 
se colocó en el segundo lugar de la rama 
femenil de las Carreras de Relevos Noc
turnos Contralmirante Víctor Fougier 
Córdova, que se realizó sobre un trayecto 
de 6,900 metros en la segunda sección 
del Bosque de Chapultepec. En la rama 
varonil, la UNAM se colocó en el quinto 
puesto entre un total de 38 equipos. En 
otro orden de ideas, la UNAM compitió en 
el Encuentro Atlético Juvenil Santiago 
Nakazawa, organizado por el IMSS en el 
Centro Deportivo Olímpico Mexicano. En 
él, los pumas obtuvieron los siguientes 
resultados: Yunuel} Alejandri, como inte
grante d~ la Selección México A, obtuvo el 
primer lugar en salto de altura con marca 
de 1.70m, con lo que la estudiante de 
Odontología ganó el derecho de ir al 
Campeonato Centroamericano de la es
pecialidad que se realizará del 12 al 14 
de julio en El Salvador. Otros de los 
atletas pumas triunfadores que forman 
parte de las selecciones Juveniles Méxi
co A y B son Enrique Abrego (Arquitec
tura), primer lugar en salto triple con 
13.95m; Renata Pérez (Ingeniería), se
gundo lugar en 400m con vallas con 
tiempo de 1 :04.36; Roberto Castrejón 
(Odontología), segundo lugar en 11Om 
con vallas con registro de 15. 77, y Astrid 
Stoopen (Incorporada), subcampeona 
en 1OOm con vallas con tiempo de 14.75. 
Todos estos atletas ya consiguieron su 
pase al Centroamericano. • 
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Astrid Stoopen 

sigue dando de 

que hablar en sus 

participaciones 

dentro del atletismo 

nacional y 
representará a 

México en el 

Campeonato 
Centroamericano 
de El Salvador 
1996. 
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