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El rector José Sarukhán 

La universidad, estratégica para modernizar al país 

Si queremos tener un país moder
no, este es el momento para ac

tuar con energía y decisión. Hoy es 
e ',~ndo debemos correr los riesgos 

a alcanzarlo, pues las bases están 
:d'éstas y es hora de que las institu

ciones de educación superior se for
talezcan en función de lograr un sóli
do sistema nacional de su área. 

Durante el Primer simp08ium pa
namericano sobre México: sus hom
bres, su futuro, organizado por la 
Universidad Pan.americana,el Rector 
afirmó lo anterior el pasado 25 de oc
tubre, y mencionó que es tiempo de 
que la iniciativa privada promueva, 
patrocine y desarrolle investigación 
y tecnología en sus industrias, ade
más de que la política nacional apo
ye los programas de vanguardia, con 
la visión integral que nuestro país re
quiere. 

De la capacidad científica-y de la 
innovación tecnológica, así como del 

tencial de adaptación y de asimi-
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!ación del conocimiento, dependerá 
en gran medida el lugar que cada 
pais ocupará en el conjunto de las 
naciones y la capacidad que tendrá 

José Sarukhán, durante su participación en el 
Primer simposium panamericano sobre Mé)dco. 

cada sociedad de alcanzar sus metas, 
su modernización, identidad y sobe
ranía, dijo el Rector ante estudiantes 
y profesores asistentes al simposium. 

Al mencionar que vivimos épocas 
marcadas por la necesidad del cam
bio, de nuevas formas y contenidos, 
aseveró que la Universidad no escapa 
a este contexto; por el contrario, es 
en ella en donde se resienten con ma
yor intensidad las crisis más amplias 
y complejas de las sociedades, ya que 
la dinámica del cambio es la nota 
característica de esta Institución. 

Las últimas décadas de este siglo, 
recordó, nos han permitido ser testi
gos de una gran efervescencia en la 
universidad mexicana, sin preceden
te alguno en su historia, pues hemos 
presenciado la transformación de la 
universidad de minorías en la uni
versidad de masas. 

Dicha transformación ha traído 
consigo el enfrentamiento de intere-
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UNAM, depositaria de valioso patrimonio 

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se inauguró el 23 de octubre una ex· 
posición de 36 dibujos de Pelegrin Clavé, artista del siglo XIX. Las obras son un ejemplo de la 
riqueza cultural que resguarda nuestra Institución. > 18 
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ses políticos e ideológicos, la incur
sión exitosa en nuevos campos del sa
ber, el crecimiento de la educación 
superior privada, la desmotivación 
del alumno hacia el estudio de carre
ras científicas y, entre otras cosas, el 
incremento del prestigio nacional e 
internacional de la ciencia mexica
na. 

"Hablar de la universidad moder
na mexicana es, en buena medida, 
hablar de la identidad y de la cultura 
nacionales", pues reconocer nuestros 
orígenes, lo que somos y lo que 
queremos ser, deberá ser el marco de 
referencia para reflexionar sobre 
nuestras estrategias de cambio. 

"Hace unos meses propuse -rei
teró-, y estoy seguro que las univer
sidades aceptarían gustosas, la crea
ción de un grupo de personalidades 
independientes y de reconocido pres
tigio académico y moral, que tu
viesen como objetivo dar coherencia 
a la acción nacional, y cuidar el uso 
eficiente de los recursos públicos des
tinados a la universidad mexicana." 

Sin ignorar las deficiencias y pro
blemas de las universidades, las 
cuales han desconocido fronteras de 
tiempo y espacio, aun cuando su ver
dadero propósito ha sido la bús
queda desinteresada de la verdad, el 
doctor Sarukhán invitó a la sociedad 
y a las instituciones de educación si
milares en general a asumir con ple
nitud la responsabilidad compartida 
para estructurar la verdadera ima
gen de la universidad. 

Resulta imposible pensar en el Mé
xico moderno, dijo, sin tomar en 
cuenta el papel estratégico de su uni
versidad, ya que el proceso de mo
dernización del país deberá susten
tarse necesariamente en la educa
ción; es decir, en el cultivo y de
sarrollo de la ciencia. 

También deberá darse la incorpo
ración a la modernidad, un mayor 
aprecio y entendimiento de la so
éiedad por la ciencia y, aún más, un 
mayor dominio de la tecnología, 
pues la primera está ligada a la for
mación de recursos humanos fuera 
de intereses económicos inmediatos. 
La segunda "debe valorarse por su 
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función innovadora y por su reper
cusión en los costos y tiempos de la 
producción". 

La universidad mexicana, princi
palmente la de carácter público, de
be realizar un esfuerzo significativo 
para desarrollar la calidad en la can
tidad, a través de un ejercicio de 
evaluación, valoración y reflexión 
crítica, para hacer de la calidad un 
instrumento práctico, que necesa
riamente debe de contar con ac
ciones y apoyos concretos que la re
conozcan y estimulen. 

"Hay tareas que las instituciones 
de educación superior han tomado 
como suyas no porque les correspon
dieran, sino porque la institución, 
dependencia, sector social o privado 
competente no las han asumido", lo 
cual ha provocado el descuido de as
pectos fundamentales como la difu
sión científica y tecnológica. 

Poco antes de la participación del 
Rector de la UNAM, el licenciado Je
sús Silva Herzog, director del Centro 
de Estudios Monetarios Latinoame
ricanos, dijo que el estancamiento 
provocado por la deuda externa en 
México y América Latina surgió por
que no tuvimos la capacidad para 
entender los cambios que presentaba 
la economía mundial a finales de los 
70 y principios de los 80, y por la 
puesta en marcha de una política 
económica equivocada en materia de 
cambios e intereses financieros. 

Comentó que casualmente duran
te el periodo en que los países deudo
res luchaban por salir de ese estanca
miento, las naciones industrializadas 
registraron la tasa de expansión eco
nómica más acelerada de la historia. 

Silva Herzog sostuvo en presencia 
del doctor Sarukhán, del licenciado 
Ramón !barra, vicerrector de la UP, 
y de otras personalidades, que el te
ma de la deuda externa ha venido 
perdiendo importancia dentro de las 
discusiones de la administración 
pública, debido a una estrategia 
política por parte de los acreedores. 

Sin embargo, afirmó,es un error 
relegar el problema que constituye el 

obstáculo más serio que tiene Méxíco 
para recuperar su' desarrollo econó
mico, el cual fue originado por la 
irresponsabilidad tanto de los deudo
res como de los acreedores. 

Esto inició cuando la mayoría de 
las naciones de América Latina man
tuvieron una política proteccionista 
en el desarrollo industrial, aumenta
ron en desmedida su sector público y 
trataron de remediar los problemas 
con base en el crédito externo, con 
una actitud errónea e irresponsable, 
pues únicamente cayeron en el total 
desequilibrio económico. 

Recordó que en México... dli'' 
. siones de política monetaria de Es 

dos Unidos elevaron el costo de 
deuda externa de manera imprece
dente. Para 1982 la crisis estalló y el 
país tuvo que declarar la_moratoria, 
pues no contaba con fondos suficien
tes para hitcer frente a sus pagos. 

El problema era que la crisis fue 
vista como una situación temporal y 
de liquidez, interpretación errónea 
tanto de expertos, deudores y acree
dores, pues la realidad era mucho 
más profunda y respondía a factores 
estructurales alejados de la tempora
lidad. 

Actualmente, en toda América 
Latina se intentan medidas para re
estructurar las economías y se han 
dado algunos pasos en la línea e~ 
rrecta a nivel internacional, como .• ; 
reconocimiento del presidente peor-
ge Bush sobre la necesidad de ~~du
cir los intereses de la deuda no sólo 
por parte de la banca, sino de los de
más acreedores oficiales. 

Después de señalar que hoy en día 
la suma de atrasos de América Lati
na en la deuda externa asciende a los 
20 mil millones de dólares, Jesús Sil
va Herzog subrayó que para lograr 
una solución adecuada se requiere de 
la combinación de factores internos 
y externos, a través de una reforma 
económica, mayores dosis de coope
ración internacional, así como pasos 
agresivos en la reducción de la deuda 
e intereses de la misma. O 

Rosa María Casque 
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Comunidad _______________________ _ 

La modernización universitaria 

Palabras del doctor José Sarukhán, rector de la UNAM, 
en el Primer simposium panamericano México: sus 
hombres, su futuro. Sociedad de Alumnos de la Univer
sidad Panamericana. México, DF, octubre 25, 1990. 

Introducción 

Las universidades son las instituciones creadas por las 
sociedades para guardar, transmitir y generar el conoci
miento. Son instituciones dinámicas en tanto su voca
ción innovadora, flexibles en tanto su adaptación a los 
cambios de la sociedad y permanentes en tanto su condi-

de guardianas de las mejores tradiciones de los 
. Las universidades persiguen, todas ellas -las 

oriente y las de occidente, las del norte y las del sur, 
los mismos fines: sin embargo, el patrón de una univer
sidad en particular está hecho a su medida; es producto 
de su herencia y del medio ambiente en el que se de
sarrolla. Mal haríamos, entonces, en hablar de la Uni
versidad Moderna en abstracto; la tentación de adopt~r 
estrategias y medidas que en otras latitudes han dado 
buenos resultados, sería muy grande y a la vez riesgosa. 
A mi juicio, debemos referirnos a la Universidad Moder
na Mexicana, que independientemente de tomar en 
cuenta otras experiencias y de poder tener influencia 
académica y organizativa de otros modelos, debe desa
rrollar sus propias estrategias para apoyar la moderni-
zación del México presente y futuro. . 

Hablar de la Universidad Moderna Mexicana es, en 
buena medida, hablar de la fdentidad y de la Cultura 
nacionales. Reconocer nuestros orígenes, lo que actual
mente somos y lo que queremos ser debe constituir el 

de referencia de nuestras reflexiones para diseñar 
en marcha nuestras estrategias de cambio. 

La Universidad es la institución social diseñada para 
invertir en el más preciado de los recursos de una Na
ción: el humano. Las sociedades más avanzadas han 
sustentado gran parte de su condición en sus institu
ciones educativas, principalmente en aquellas dedica
das a la educación superior. Diferentes países han apli
cado diversas políticas en cuanto a esta inversión; sin 
embargo, se ha conservado una característica en co
mún: se trata de una inversión de largo plazo. Hoy, en 
el presente, hay que formar a los jóvenes aprendices 
-buscando el justo medio entre la ortodoxia y la disen
sión-, para que el día de mañana éstos sean los hom
bres o las mujeres maduros que con espíritu creador y 
sólida formación construyan el futuro. 

Las universidades en las que se han inspirado las ac
tuales, se establecen en Europa, en la Edad Media, y de 
ahí fueron trasplantadas a las más diversas regiones de 
Mrica, Asia y América. A lo largo de los siglos, estas ins
tituciones han tenido que adaptarse a todo tipo de con
diciones; a todo tipo de regímenes. políticos y a todo tipo 
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de idiosincrasias y religiones; han debido adaptarse a 
muchos de los requerimientos que las sociedades les han 
planteado, preservando aquellos principios y valores 
que les son fundamentales y ajustando o eliminando los 
que se tornan obsoletos o limitativos para el cumpli
miento de su misión; formar a los jóvenes en la dualidad 
de preservar y transformar; de aceptar y cuestionar.. 

En la Universidad se aprende y se enseña tanto lo ya 
establecido y demostrado como, a través de la investiga
ción, también lo nuevo, lo que ha de ser confirmado; el 
conocimiento de vanguardia. Por -eso, en la Universidad 
se combina la enseñanza y la investigación, para cum
plir con su-misión principal: formar mejor a los futuros 
profesionistas, dotándolos de las herramientas intelec
tuales que permitan que su práctica profesional sea rele
vante y se traduzca en los cambios cualitativos que ha
cen posible el progreso de las naciones. 

Modernidad y progreso son términos que se asocian 
con un constante crecimiento económico, mismo que 
tarde o temprano deberá producir una mejoría en la ca
lidad de vida; es decir, en mejores y más amplias opor
tunidades de educación, salud, alimentación y bienestar 
en general de la sociedad. 

De la capacidad científica y de innovación tecnológi
ca y del potencial de adaptación y de asimilación delco
nocimiento, dependerán en gran medida tanto el lugar 
de cada país en el conjunto de las naciones como la sufi
ciencia de cada sociedad para lograr sus objetivos de 
modernización, preservar su identidad y afirmar su 
soberanía. El grado de modernidad de una Nación tiene 
que ver con la preparación y capacidad de sus hombres 
y mujeres y por ende con la calidad y competencia de 
sus instituciones de educación y principalmente de las 
de educación superior. 

Resulta imposible pensar en el México moderno sin 
tomar en cuenta el papel estratégico de la Universidad 
Mexicana. El proceso de modernización del país tendrá 
que sustentarse necesariamente en la educación y ésta 
en uno de sus principales pilares: el cultivo y desarrollo 
de la ciencia. La incorporación a la modernidad de
manda de la sociedad un mayor aprecio y entendimien
to de la ciencia y un más amplio dominio de la tecno
logía. La ciencia está íntimamente ligada a la forma
ción de recursos humanos y su desarrollo no obedece a 
intereses económicos inmediatos; la tecnología, por su 
parte, debe valorarse por su función innovadora y por 
su repercusión en los costos y tiempos de la producción. 
Son las universidades las instituciones en donde más se 
practica la actividad científica, y en donde, al mismo 
tiempo, se preparan los ingenieros y técnicos que de
manda el avance tecnológico del país. 

Los grandes cambios de las últimas décadas ponen de 
manifiesto el papel fundamental que desempeña el co-

> 
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nocimiento en el progreso de las sociedades modernas. 
·EI desarrollo exponencial del conocimiento y su cada 
vez mayor complejidad requieren de una educación de 
creciente calidad. Esta ha sido la clave de los avances 
que en los terrenos de la ciencia, la tecnología, las hu
manidades y el arte ha conseguido el hombre. En este 
sentido la Universidad Mexicana, y principalmente la 
de carácter público,debe hacer un esfuerzo significati
vo, sin precedentes, para desarrollar la calidad en la 
cantidad. Es ciaro que la búsqueda de la calidad impli
ca, por sí misma, un ejercicio de evaluación, valoración 
y reflexión crítica. Para hacer de ella un instrumento 
práctico debe venir acompañada de acciones y apoyos 
concretos que la reconozcan y estimulen. 

Esencia e imagen de la Universidad 

Desde sus orígenes, la Universidad se ha concebido 
como un centro . promotor de la cultura en la sociedad, 
establecido para cultivar de manera excelente, el sabP-r. 
En razón de ello, su esencia la ha definido como imperio 
indiscutible del pensamiento y la cultura,así lo atestigua 
su larga y fecunda historia. 

Toda sociedad ha asignado a la Vniversidad la noble 
tarea de educar al hombre en un clima de libertad. En 
él se amplían sus horizontes al fomentarse y ejercitarse 
el desarrollo de su juicio crítico. Es ésta la esencia fun
damental de la Universidad:pensar y enseñar a pensar 
dentro de la libertad. 

Vivimos épocas marcadas por la necesidad del cam
bio, por la búsqueda de nuevas formas y contenidos. La 
Universidad no escapa a este contexto. Por el contrario, 
es quizá en las universidades, por su capacidad de análi
sis y de crítica, en donde se resienten con mayor intensi
dad las crisis más amplias y complejas de las sociedades. 
La dinámica del cambio es la nota característica de la 
Universidad Mexicana de hoy. Ello, la obliga a pensarse 
a sí misma y a dar paso a nuevas condiciones, a asumir 
nuevas tareas y a definir nuevas relaciones con su 
entorno. 

Las últimas décadas de este siglo nos han permitido 
ser testigos de una gran efervescencia en la Universidad 
Mexicana, sin precedente alguno en su historia. Hemos 
presenciado, unos como protagonistas, otros como es
pectadores, la transformación de la Universidad· de 
minorías a la Universidad de masas, el enfrentamiento 
de intereses políticos e ideológicos, la incursión exitosa 
en nuevos campos del saber,la implantación de novedo
sos modelos de organización que en algunos casos han 
demostrado sus bondades y en otros han constituido ro
tundos fracasos, el crecimiento de la educación superior 
privada, la desmotivacíon del alumno hacia el estudio 
de ~arreras ~ientífic~ al mismo tiempo que el prestigio 
nacwnal e mternacwnal de la ciencia mexicana se ha 
incrementado, la búsque_da de nuevos esquemas de in
teracción de la Universidad con la sociedad y particu-
lar mente con el sector industrial. • 
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Esta situación ha puesto a la Universidad en el centro 
de discusiones acaloradas y controvertidas que,desde el 
ámbito más amplio de la sociedad, ha dado lugar al de
sarrollo de un sinfín de imágenes sobre esta institución. 

Las imágenes edificadas fundamentalmente a partir 
de opiniones, las más sin un conocimiento profundo, 
responden a concepciones y suposiciones de la sociedad 
y resultan -en su mayoría- representaciones in
completas y contradictorias que están lejos de reflejar de 
manera fiel, auténtica y completa, el quehacer de 
nuestras universidades, tanto de las públicas como de las 
privadas. 

Entre la plétora de imágenes sociales de la Universi
dad encontramos las imágenes deseadas que proyectan 
anhelos sobre el quehacer académico de las institu
ciones, y que al constituir aspiraciones que dibujan un 
futuro deseable, convendría reflexionar en ellas para co
menzar a convertirlas en realidad. 

Otras imágenes perfilan una perspectiva realista, cr!J# 
locan cada cosa en su lugar; los problemas como proble
mas, las deficiencias y errores como deficiencias y erro-
res pero, al mismo tiempo, los logros y aciertos como 
logros y aciertos; estas imágenes lamentablemente son 
escasas y con frecuencia provienen de quienes de cerca 
han visto, conocido y vivido la Universidad,y presentan, 
por lo tanto, visiones honestas de la misma. 

Contra estas imágenes, encontramos aquéllas que son 
adversas, fáciles de edificar, de expandirse y contagiar
se; imágenes falsas que distorsionan el quehacer de la 
Universidad, desacreditándola y criticándola sin funda
mento. No faltan las que propagan el deterioro del nivel 
académico de la educación superior, ensañándose con la 
Universidad Pública. 

Ante imágenes tan diversas de la Universidad, la opi
nión pública es impetuosa en su crítica y está presta al 
reproche, sin tomar cabal conciencia de que no es res
ponsabilidad única de las universidades integrar sus 
imágenes verdaderas, ya que estas instituciones existen 
por y para la sociedad que las ha creado en pro de la sa~ 
tisfacción de sus necesidades de educación superior y deW 
sarrollo cultural. 

Sin la pretensión de ignorar las deficiencias y proble
mas de las universidades, y concediendo que éstas han 
desconocido fronteras de tiempo y espacio, cuando su 
verdadero propósito ha sido la búsqueda desinteresada 
de la verdad, invito pues a la sociedad y a las universi
dades a asumir plenamente una responsabilidad que es 
fOmpartida y a partir de la cual ha de estructurarse la 
verdadera imagen de la Universidad. 

Desarrollo de la educación superior en México 

Es necesario repasar, así sea muy brevemente, el de
sarrollo de la educación superior en México. Me permi
tiré hacer una descripción más detallada de su evolución 
reciente dado que, a pesar de ser un periodo que esta
mos viviendo, por su cercanía requiere de más y mejores 
reflexiones. 

29 de octubre de 1990 
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Por fuerza una revisión tan breve implica generaliza
ciones y omisiones, trataré, sin en1bargo, de destacar al
gunos hechos que son decisivos para entender lo que so
mos en el presente. 

Referencia obligada es sin duda la creación de la Real 
y Pontificia Universidad de México en el siglo XVI, ins
titución que tenía su razón de ser en las necesidades del 
régimen virreina!. Más tarde en el siglo XVIII se crean 
instituciones orientadas hacia actividades productivas. 

Los periodos de la Independencia y, sobre todo, de la 
Reforma, están marcados por una lucha constante con
tra las herencias coloniales y por la conformación de 
ur.a identidad nacional. La Universidad atraviesa por 
una serie de clausuras y aperturas; al mismo tiempo se 
crean nuevas instituciones que resuenan con las nuevas 
corrientes del pensamiento. Triunfa el liberalismo sobre 
lo conservador y surge una educación laica y positivista, 

de importancia central para el desarrollo futuro 
la educación nacional. 
n el final del porfirismo y a unos días del inicio de la 

Revolución, se crea la Universidad Nacional de México 
integrada por la Escuela Nacional Preparatoria, las es
cuelas de Jurisprudencia, Medicina, Ingeniería, Bellas 
Artes y Altos Estudios. La educación, y por tanto la Uni
versidad como institución, no fue ajena a las profundas 
transformaciones sociales provocadas por la Revolu
ción, a raíz de la cual se inicia un amplio proceso educa
tivo acorde con el nacimiento de una nueva sociedad. 

En 1929, la Universidad Nacional logra su autono
mía. Este acontecimiento es fundamental para entender 
la Universidad Mexicana de nuestros días. En las tres 
décadas siguientes, el Estado Mexicano da un impulso 
sin precedentes a la educación técnica con la. creación 
del Instituto Politécnico Nacional y de .Los institutos tec
nológicos regionales. Además, se crean nuevas universi
dades estatales y se define el inicio y desarrollo de lo que 
ahora conocemos como el subsistema de investigación 
científica de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

partir de los años setenta y aparejado a un creci-
ento extraordinario en el número de instituciones y 

estudiantes de educación superior, se genera una nueva 
dinámica de reflexión sobre el desarrollo de la educa
ción superior en México. De ella se derivan reorganiza
ciones, nuevos marcos jurídicos, diagnósticos, planes y 
programas. Debe mencionarse la incorporación de la 
educación normal a la educación superior y la modifica
ción del Artículo 3o. Constitucional otorgando' a la au
tonomía universitaria el rango de garantía constitucio
nal. 

Permítanme abrir un paréntesis resp~cto al fenómeno 
del crecimiento reciente en la educación superior del 
país, ya que si con números es difícil entender la magni
tud de este cambio, sin ellos simplemente bordaríamos 
en el vacío . 

Actualmente hay en México aproximadamente 1.2 
millones de estudiantes de licenciatura y un poco más de 
40,000 estudiantes de posgrado. Esto quiere decir que 
en los últimos 20 años la matrícula aumentó más de 4 
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veces en el primer caso y más de 7 veces en el segundo. 
Este hecho es de suyo importante por el esfuerzo de las 
instituciones de educación superior y de la sociedad me
xicana en su conjunto, para satisfacer la demanda de 
servicios educativos a una cantidad significativa de jó
venes. 

En los estudios de licenciatura se ha logrado revertir 
la tendencia a la concentración en una institución o en
tidad; actualmente se cuenta con instituciones que ofre
cen estudios de este nivel en todas las entidades federati
vas. En lo que se refiere a la distribución a nivel na
cional de su matrícula por áreas del conocimiento es 
preocupante el hecho de que en un extremo tenemos casi 
a la mitad de nuestros estudiantes en carreras del área 
de las ciencias sociales y administrativas y en el ,otro, a 
menos del 3% realizando estudios en ciencias básicas y 
naturales. 

El pos grado a pesar de su crecimiento sigue siendo pe
queño en relación a cualquier parámetro. Para este ni
vel de estudios encontramos una distribución inade
cuada de sus opciones (especialización, maestría, docto
rado); por área del conocimiento, y por oferta geográfi
ca. Sin embargo, en este momento, el tamaño de la 
matrícula de posgrado nos permite, todavía, no repetir 
errores o corregir más fácilmente los que ya existen, ya · 
sean de planeación, operación o incluso de conceptuali
zación. 

Merecen mención especial los estudios de doctorado, 
dado que se trata del semillero de nuestros cuadros téc
nicos y científicos más calificados. Su matrícula es ape
nas el3% de la del posgrado; en números absolutos esta
mos hablando de un poco más de 1,300 estudiantes en 
todas las instituciones que cuentan con estos programas, 
en todas las áreas del conocimiento. Esta cifra es clara
mente insuficiente para un país con 82 millones de habi
tantes. Más grave aún, a juzgar por las cifras, son las 
perspectivas en el corto plazo. 

Tenemos entonces un cuello de botella estrechísimo, 
no sólo para elevar la calidad y preparación de la planta 
académica de nuestras universidades, sino también para 
formar cuadros técnicos y científicos que se integren a la 
planta productiva. Esta situación presenta matices aún 
más severos, cuando lo que se observa como tendencia 
en un desarrollo industrial moderno, es el énfasis en las 
industrias basadas en el conocimiento y no en la explota
ción de recursos naturales o mano de obra "barata". 

La i~vestigación, por su parte, encuentra un lugar 
natural para su desarrollo en las instituciones de educa
ción superior. Los grupos de investigadores que se han 
logrado consolidar y reproducir son el fruto del traba
jo continuo de aproximadamente 50 años. El esfuerzo 
de personas e instituciones fue y es generoso; el recono
cimiento y la amplitud de miras y metas de la sociedad 
en su conjunto, hay que admitirlo, no se ha dado en la 
misma proporción. 

La difusión y extensión de la cultura es otra función 
central de la educación superior, muchas veces in
comprendida dentro y fuera de las instituciones educa ti-
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vas. Las actividades y logros en este renglón son nume
rosos, sin embargo a la luz de su desarrollo, es el mo
mento de definir y delimitar esta función. Hay tareas 
que las instituciones de educación superior han tomado 
como suyas no porque les correspondieran, sino porque 
la institución, dependencia, sector social o privado com
petente no las ha asumido. Por otra parte, al confundir 
lo urgente con lo prioritario se han descuidado aspectos 
fundamentales; a manera de ejemplo valga mencionar 
la difusión científica y tecnología. 

Aquí y ahora, lo que tenemos es un mosaico de insti
tuciones de educación superior: instjtuciones públicas y 
privadas; autónomas y no autónomas; universitarias, 
tecnológicas y de educación normal; instituciones con 
preparatorias o sin ellas; con y sin, o sólo con estudios de 
posgrado; que desarrollan todas o sólo algunas de las 
funciones básicas de docencia, investigación y difusión 
de la cultura; instituciones grandes, medianas y pe
queñas. La existencia de un mosaico de instituciones no 
es necesariamente negativa; al contrario, nos permite 
buscar y encontrar estrategias de desarrollo variadas y 
complementarias. 

Sobre este punto, cabe hacer una reflexión; la calidad 
de las instituciones de educación superior no depende 
ni de su carácter ni de su estructura organizativa, ta
maño, o monto de las cuotas que cobra por sus servicios. 
Sí depende, en cambio, de la calidad y del trabajo de su 
comunidad: de sus académicos, de sus estudiantes y de 
sus egresados. Depende, asimismo, de la sensibilidad que 
tenga tanto de los requerimientos de la sociedad, y de 
sus sectores, como de su anticipación a retos. futuros. En 
este orden de ideas se puede afirmar que cada institu
ción es a su vez un mosaico donde coexisten personas, 
desarrollos y productos de los que nos podemos sentir 
legítimamente orgullosos: junto con otros que perdieron 
el rumbo o disminuyeron el paso y se quedaron a la za
ga. 

De esta revisión del desarrollo de la educación supe
rior en el país podemos apreciar cómo los procesos en la 
educación superior son a largo plazo y, por lo tanto, aun
que suene paradójico, las tareas que se deben empren
der para su mejoramiento son urgentes, ya que el im
pacto de los aciertos, de los errores y las omisiones son 
también a largo plazo. Lo que se haga o se deje de hacer 
ahora es algo que finalmente se paga o bonifiéa con 
tiempo, el cual es un recurso no renovable y cada vez 
más escaso. 

La universidad mexicana moderna 

Vol.viendo al tema central que nos ocupa, es necesario 
reflexiOnar sobre lo que significa modernidad en la Uni
versidad. La Universidad, lo hemos visto ya, es una de 
las instituciones más antiguas de la humanidad y lo mo
derno, en cambio, se refiere a lo nuevo a diferencia de lo 
pasado, de lo obsoleto. Pero, ¿qué es lo pasado, qué lo 
obsoleto de la Universidad?· o dicho de otra manera 
¿qué es lo que hace modern~ ;_una Universidad? ' 

RGACEI'A 
UUNAM 

. 
Puesto que los objetivos y los productos de la educa

ción superior son a largo plazo, la que percibimos como 
Universidad Moderna es aquella que hoy consideramos 
una universidad de alta calidad. Visto así, parecería que 
el concepto de modernidad se identifica con el de cali
dad. Sin embargo, es evidente que hay algo más, que en 
realidad estamos preguntándonos no sólo cómo lograr 
una Universidad de alta calidad,sino también qué hacer 
para preservar ese atributo. 

La Universidad Moderna es, entonces, aqu.ella capaz 
de seguir cumpliendo con calidad su objetivo social de 
servicio. Visto así, la modernidad de la Universidad es 
en esencia, la conjunción de dos atributos: calidad aca: 
démica y sensibilidad respecto a su entorno. 

La calidad académica es un atributo fácil de identifi
car, a pesar de ser compleja su precisión en normas 
específicas y de que a menudo es cuestionada aduciendo 
la diversidad tanto de las instituciones, como de su 
texto. 

Puesto que se reconoce que existe calidad en universi
dades financiadas con fondos públicos al igual que en 
universidades privadas, y que la calidad se da, indistin
tamente de su organización o tamaño, el camino para 
identificar la calidad, nos obliga a precisar las 
características que distinguen a las instituciones con esta 
condición. " 

Un común denominador de las universidades, y que 
las hace diferentes de otras organizaciones sociales, es su 
academia. La academia está compuesta por un conjunto 
de elementos: su personal académico, sus estudiantes, 
los p~i~cipios y normas de relación que los regulan, las 
c~ndictones para el estudio y la investigación, y el am
biente de libre cuestionamiento y de indagación intelec
tual que estimula la creatividad. 

Otra característica común y distintiva de las universi
dades es su papel indiscutible de formadoras de profe
sionales. De las universidades, las sociedades esperan 
que surjan las mujeres y los hombres mejor prepara~ 
del país y, por tanto, los más capacitados para conduci 
y desarrollarlo: los líderes en la educación en las arte:. 
en la industria, en la política, en el come;cio, en la in: 
vestigación. La calidad de una universidad se mide por 
la calidad de sus egresados. 

Para deslindar lo que somos de lo que deberíamos ser, 
para intentar responder satisfactoriamente a lo que 
constituye la modernidad, conviene observar, por tan
to, las características más sobresalientes de la academia 
y de los egresados, en las universidades de calidad. 

En la academia de una universidad de calidad, la 
transmisión del conocimiento descansa en indivi
duos dedicados también a cultivarlo. Todos o casi 
todos se ocupan de organizar, sistematizar, funda
mentar, desarrollar o generar el saber humano. Des
taca entonces, en primer lugar, la presencia de la in
vestigación en todas las ramas del saber. La investi
gación se manifiesta de múltiples formas: por la 
gran proporción de profesores con la más alta prepa- • 
ración po11ible, por la producción de ensayos, libros, 
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artículos cientíhcos y estudios que se generan y por 
los reconocimientos externos que les son otorgados . 
Destaca también la alta proporción de estudiantes 
de posgrado respecto de aquellos de licenciatura y la 
equilibrada distribución de estudiantes por áreas de 
estudio. 
Otra característica de la academia de calidad es la 
pluralidad de sus integrantes -alumnos y profeso
res- que ·al sustentar diferentes enfoques y corrien
tes del pensamiento universal, enriquecen el examen 
y la discusión de las ideas. La pluralidad también se 
manifiesta en la procedencia social de su comu
nidad, la cual refleja la composición social de su en
torno. 
En la formación de profesionales, son esenciales los 
mecanismos de evaluación y las normas a lo largo de 
todo el proceso educativo, desde los requisitos de 
ingreso hasta aquellos referidos al mercado de traba
jo. Estos mecanismos y normas se manifiestan en la 
permanencia de los alumnos por periodos estableci
dos, en lo ordenado de los procesos de incorporación 
y evaluación, en la eficiencia terminal y en la acep
tación de los egresados en la fuerza laboral y en los 
programas de posgrado. 
Finalmente, en las instituciones de calidad es evi
dente la importancia y papel que en ellas se otorga a 
la academia mediante los mecanismos de decisión y 
gobierno colegiado, la seriedad de las reglas acadé
micas, la subordinación y relativamente bajo núme
ro del personal no académico, la libertad intelec
tual, el respeto a la pluralidad de pensamiento qu·e 
en ellas se da, entre otras. 

Para el futuro de la Universidad Mexicana considero 
conveniente señalar que algunas de nuestras institu
ciones de educación superior están cerca de tener las 
características anteriores. Nuestro desafío consiste en 
tender hacia un sistema de universidades e instituciones 

educación superior que se complementen y articulen 
f fin de responder a los requerimientos de calidad de 
nuestra sociedad para un futuro mejor. 

Es cierto que deberíamos reconocer y aun estar orgu
llosos de las contribuciones que ha hecho la Universidad 
Mexicana, por ejemplo a la medicina, a la ingeniería, a 
las ciencias básicas y a las humanidades. Es cierto tam
bién que pocas instituciones mexicanas han contribuido 
tanto y tal vez ninguna más que la Universidad Mexica
na a conformar, cuidar y fortalecer nuestra identidad y 
cultura. 

Lo important~. sin embargo, lo que deseo traer a su 
atención, es que la Universidad Mexicana tiene la 
característica de estar integrada por un conjunto de ins
tituciones de educación muy diversas y que ello puede 
facilitar la respuesta a los nuevos retos que enfrenta Mé
xico. Recordemos que un segundo atributo de las uni
versidades modernas debe ser sensibilidad frente a su 
entorno social y su capacidad de cambio. 

Reconociendo la enorme vitalidad de la Un1versidad 
Mexicana, que reúne a lo mejor del intelecto nacional, 
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que alberga parte importante del patrimonio cultural, y 
que da sustento a la esperanza de una transformación 
por la ciencia, se reconoce también que requiere de 
cambios en todas y cada una de sus partes. La Universi
dad Mexicana, las instituciones de educación superior 
mexicanas, han respondido manifestando su interés en 
dar mayor énfasis a lo que ellas pueden y deben ofrecer 
a la sociedad y que la estrategia seleccionada para al
canzarlo es la modernización. 

Por otro lado, es necesario apuntar que la sensibilidad 
al entorno tienen dos vías y demanda que la sociedad, el 
entorno, también atienda, apoye y oriente a su universi
dad. La vinculación con la industria, con la empresa, 
con el gobierno, con la población en general, es también 
una característica de la Univ~rsidad Moderna que no se 
ha dado plenamente en la Universidad Mexicana. 

En los pasados lustros, pareciera que la sociedad me
xicana hubiese abandonado a sus universidades dándo
les a cambio un financiamiento; y que hoy, cuando le 
pesa el gasto, se extraña de que éstas hayan tomado ca
minos que ella no entiende. Pareciera incluso que la ac
titud ante estas diferencias ha sido la de la crítica y la 
astringencia económica, antes que cualquier otra. 

Hace unos meses propuse, y estoy seguro que las Uni
versidades aceptarían gustosas, la creación de un grupo 
de personalidades independientes y de reconocido pres
tigio académico y moral, que tuviesen como objetivo 
dar coherencia a la acción nacional y cuidar el uso efi
ciente de los recursos públicos destinados a la Universi
dad Mexicana . 

Dije también, y lo repito aquí, que si queremos tener 
un México moderno éste es el momento para actuar con 
energía y decisión. Es hoy cuando debemos correr los 
riesgos para alcanzarlo. Las bases están puestas, no par
timos del vacío. Es hora de que las instituciones de edu
cación superior se fortalezcan en función de constituir 
un sólido sistema nacional de educación superior, en 
donde se haga ciencia fundamental de calidad que per
mita formar mejores profesionistas, científicos y técni
cos; es hora de que la iniciativa privada promueva, 
patrocine y desarrolle investigación y tecnología en sus 
industrias y empresas; es hora, también, de que la 
política nacional apoye los programas de gran enverga
dura, con la visión integral que nuestro gran país re
~~. o 

Cuotas voluntarias 

Campaña por las bibliotecas 
universitarias 

La campaña de cuotas voluntarias Por las bibliotecas 

universitarias está en marcha. Es importante la 

participación de la comunidad estudiantil universitaria 

para el me1oramiento de las bibliotecas de la UNAM. 

Contribuye aportando la cantidad que desees en tu 

próxima inscripción. 

... 
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Etapa de extensión y apertura 

La Casa Universitaria del Libro 
inicia su propia línea cultural 
En su IV Aniversario esta "casa de la palabra" se ha configurado 
en un espacio de divulgación de la actividad editorial 

L a presentación de un texto re
quiere, más que de una librería 

o un espacio improvisado, de un lu
gar donde las palabras del o los co
mentaristas, la .autocrítica del autor 
y las preguntas de los atrevidos, se 
conviertan en respuestas sin fin ... 

Esa es la constante situación que 
prevalece en la Casa Universitaria 
del Libro: aposento de esos muertos 
vivos que son los textos. Esa es la ima
gen que inevitablemente se exten- . 
dió entre los asistentes, incluido el 
rector José Sarukhán, durante la ce
remonia del cuarto aniversario de 
esa dependencia. 

de la lectura y en un vínculo enri
quecedor entre la Universidad y la 
sociedad. 

La presentación de 425 publica
ciones, la realización de 68 exposi
ciones artísticas y las 25 muestras de 
libros, entre otras actividades, ha
blan por sí solas. 

Desde el surgimiei]-tO de la Direc
ción General de Fomento Editorial, 
en 1986, se previó la instauración de 
un espacio donde se pudiera difundir 
y promover la creación y recreación 
científica y cultural en su forma 
impresa. Sobre todo porque en Méxi
co el libro universitario representa, 
en buena parte, la historia, del pensa
miento nacional y, por ello, la histo-

ria de nuestra cultura y el inventario 
de nuestros problemas, afirmó el 
maestro Julio Labastida, coordina
dor de Humanidades. 

Por todo ello, la Casa Universita
ria del Libro es como un texto; in
ventario de presencias y de silencios, 
alfabeto de sensibilidades, catálogo 
de ausencias. Pero también es como 
un hogar, pues al abrir sus puertas y 
ventanas nos invita a habitarla de 
distintas maneras, a contemplarnos 
en sus espejos y a conjurar a sus fan
tasmas, reflexiona Isabel Flores. 

Esta Casa es imprescindible, opi
nan Ricardo e Isabel Pozas, porque 
es un instrumento de transformación 
para nuestra población y para que la 
Universidad cumpla con su ene 
mienda cultural. Llena y cubre unto 
necesidad, resuelve un problema: el 
fomento a la lectura, pues el mexi
cano lee poco y si le ponen los libros 
enfrente es más fácil encauzarlo. 

Por eso es deseable que en un futu
ro proliferen dependencias semejan
tes a esta Casa Universitaria del 
Libro en los diversos centros de edu
cación superior del país. O 

Renato Galicia 
El recinto de la esquina de Oriza

ba y Puebla en la colonia Roma 
-extraña combinación- recibe, co
mo siempre, a un público acostum
brado a la lectura. En esta ocasión se 
presenta un recital de la soprano 
Guillermina Higareda y del tenor 
Raphael Sevilla; interpretan "De la 
sua pace, Lamento de Federico ... , 
¿Por qué?: ... "por qué no quieres 
que tus ojos y mis ojos se enamoren 
entre sí, porque yo digo, si a la Vir
gen le juraste que sólo eras para 
mí" ... 

Propuesta de incremento 
salarial al STUNAM 

Pero antes, la información de lo 
que se ha realizado y lo que se va a 
realizar. La "casa de las palabras", 
como bien la califica su coordinado
ra, licenciada Julia Isabel Flores, 
inicia hoy una etapa de extensión y 
apertura hacia la comunidad para 
construir una línea cultural propia, 
que le permita abrirse aún más hacia 
amplias y variadas manifestaciones. 

Luego de cuatro años, el empeño 
se ha transformado en realidad: se 
ha convertido en espacio y ambiente 
para la reflexión y divulgación de la 
actividad editorial de nuestra Insti
tución, en un recurso para el cabal 
cumplimiento de la labor de fomento 

E l doctor Tomás Garza Hernán
dez. secretario administrativo 

de la U0JAM, dio a conocer la pro
puesta de la Institución para el 
aumento salarial y de prestaciones 
que, de aceptarse, recibirán los tra
bajadores administrativos de esta 
Casa de Estudios. 

La propuesta presentada en el 
marco de las negociaciones para la 
revisión bianual del Contrato Golec
tivo de Trabajo que se llevan a cabo 
entre la Universidad Nacional Autó
noma de México y el Sindicato de 
Trabajadores de esta Casa de Estu
dios, "refleja el límite de la disponi-

bilidad económica y debe tomarse 
co:no la proposición definitiva al res
pecto", dijo el doctor Garza. 

El planteamiento económico con
siste en un incremento directo al sa
lario tabular del 15 por ciento, el 
cual repercute en la prima domini
cal, la prima vacacional, el aguinal
do, la antigüedad, la zona geográfi
ca, la jubilación, la pensión y el pago 
de marcha, entre otras prestaciones. 

El Secretario Administrativo de la 
UNAM destacó que la representa
ción sindical presentó este año 43 
planteamientos de carácter económi
co dentro de su pliego petitorio, los 
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cuales contrastan con los treinta vi
gentes en el actual Contrato Colec
tivo de Trabajo. "Las modifica
ciones a las cláusulas con contenido 
económico que la Institución puede 
atender -dijo- representan, en 
términos generales, un incremento 
adicional del cinco por ciento". 

En este sentido, el funcionario dio 
a conocer que en prestaciones como 
despensa, canastilla, ayuda de guar
dería, estímulos por puntualidad y 
asistencia, apoyo a profesionales pa
ra que se titulen y adquieran libros, 
tienen incrementos que van del 76 al 
253 por ciento. 

En los apoyos que se brindan al 
ndicato, tal como se señalan en las 

-<cláusulas de la 117 a la 129 del pliego 
petitorio, el incremento es del 100 
por ciento. 

El doctor Tomás Garza, tras so
meter a la consideración de los tra
bajadores la proposición económica, 
señaló que la Universidad ha hecho 
su mayor esfuerzo "para conseguir 
los recursos adicionales necesarios 
para hacer esta propuesta". 

"Se ha trabajado con empeño y se
riedad, afirmó, y ha quec:lado mani
fiesta la disposición y voluntad de 
ambas partes para dirimir, mediante 
el diálogo abierto, franco y respe
tuoso, una serie de aspectos de nues
tra relación laboral". 

El Secretario Administrativo de la 
' NAM recordó que dentro de las li

mitaciones que impone la restricción 
de recursos propios, "siempre se ha 
perseguido el beneficio de los traba
jadores, y prueba de ello es que he
mos alcanzado un Contrato Colecti
vo muy favorable a los intereses la
borales". 

Por otra parte, las representa
ciones de la Universidad y de su sin
dicato acordaron integrar las subco
misiones que analizarán los asuntos 
referentes a seguros, tiendas, tabula
dor y estímulos. Asimismo, las auto
ridades entregaron a la representa
ción sindical un proyecto para el 
nuevo reglamento de transportes, 
mismo que será estudiado por el sin
dicato. O 
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Acuerdos del Consejo 
Universitario 

E n su sesión del 18 de octubre, el 
Consejo Universitario acordó 

asumir "en forma global todos los 
acuerdos del Congreso Universitario 
que fueron entregados el 30 de julio 
del presente año por la CQmisión de 
Actas y Acuerdos del Propio Congre
so", mismos que fueron publicados 
en la Gaceta UNAM el 2 de agosto de 
1990. 

Asimismo, ese cuerpo colegiado re
solvió que para instrumentar los 
mencionados acuerdos: 

l. Promoverá la elaboración de un 
documento que en forma ordenada 
contenga la parte enunciativa de los 
acuerdos para su posterior publica
ción; esto es, en lo que se refiere a los 
acuerdos enunciativos. 

2. Integrará dos comisiones espe
ciales del Consejo para que atiendan 
los acuerdos de carácter legislativo 
referentes a la reelaboración del Es
tatuto General y del Estatuto del 
Personal Académico; igualmente, in
tegrará comisiones especiales para el 

Entrevista a Josefina Muriel 

diseño de los Consejos Académicos 
por área y para estudiar la proble
mática que presentan las preparato
rias populares, como fue señalado en 
los acuerdos correspondientes del 
Congreso Universitario. 

3. Solicitará a las comisiones per
manentes del Consejo, según les 
corresponda, que preparen las ini
ciativas de modificaciones proceden
tes a la norma vigente, exceptuando 
a las que se refieren a las anteriores 
comisiones especiales. 

4. Remitirá a las autoridades com
petentes, sean éstas colegiadas o in
dividuales, los acuerdos con carácter 
operativo, una vez que se hayan or
denado e integrado en programas y 
conjuntos de acciones. 

El Consejo Universitario realizará 
la vigilancia y control necesarios con 
el objeto de que los plazos propuestos 
y los mecanismos definidos para la 
aplicación de los acuerdos se 
cumplan. 

Vital en la historia nacional 
conocer el devenir de España 

Para la profesora emérita recibir esta distinción 
es el resultado del trabajo fecundo en la UNAM 

A sus 73 años, la doctora en histo
ria Josefina Muriel, quien re

cientemente fue distinguida como 
profesora emérita, irradia una vitali
dad y entrega a su trabajo que mu
chos jóvenes envidiarían. Recibir es
ta mención, dice, ha sido "una gran 
felicidad. Yo he dado mi vida a la 
Universidad; ingresé a los 18 años y 

jamás me he separado de ella. Imagí
nese lo que es para mí. Es mi vida. 
La amo. Alguna vez alguien me pre
guntó: '¿darías tu vida por la Uni
versidad?' . No me lo preguntes dos 
veces, dije, sí, ya la he entregado po
co a poco". 

Su especialidad es la historia colo
nial de México y al respecto se puede 

> 
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afirmar que en nuestro país ella es ~ 
una de las principales conocedoras ~ 
de ese tema. Después de haber ad- § 

quirido los títulos de maestría y doc- ~ 
torado en la UNAM, en 1946 recibió ~ 
una beca de la Junta de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España para realizar 
investigaciones en el Archivo Gene
ral de las Indias, en Sevilla. 

En ese país realizó estudios de His
toria del Arte Español; asistió a con
ferencias sobre Instituciones Españo
las en las Indias, en la Escuela de Es
tudios Hispanoamericanos de Se
villa, y participó en los cursos de 
Filosofía de la Historia, Arte Hispa
noamericano y Literatura Castella
na, en la Universidad de Santander. 

Ante la pregunta de si la anti
güedad en la Institución es un factor 
determinante en la distinción que 
recibió, contestó sorprendida: "¡Nol 
Sentarse en la Universidad y calentar 
una silla no es suficiente para ser 
emérita. Se coi1sidera el trabajo de
sempeñad() aquí y los servicios,pres
tados en todos los órdenes, no sólo 
como investigador sino ante los 
problemas por los que ha atravesado 
la Universidad. También se conside
ran los puestos que se han desempeña
do, la labor .realizada y el interés en 
la vida universitaria". 

Recordó que desde su ingreso a la 
UNAM se abocó a los avatares de la 
Institución. "Cuando fui estudiante 
participé en la sociedad de alumnos, 
desde donde traté de desempeñar er 
papel que me correspondía, de 
acuerdo con las ideas que yo tenía de la 
Universidad. Donde pudiera diferir, 
pero donde las diferencias se pu
dieran salvar hablando. Me tocaron 
épocas preciosas, elecciones muy agi
tadas, luegp de las cuales en oca
siones terminábamos tomando un 
café con los enemigos". 

Antes de que en la UNAM existiera 
el Instituto de Investigaciones Histó
ricas (IIH), Josefina Muriel creó 
-junto con un grupo de egresados
la Junta Mexicana de Investigaciones 
Históricas, con la idea de impulsar y 
preservar el interés por la investiga
ción. "Durante muchos años nos 
ayudábamos, publicábamos las me-

Josefina Muriel. 

jores tesis y realizábamos exposicio
nes", dijo. 

La experiencia en España amplió 
enormemente su horizonte intelec
tual que había adquirido en México. 
Allí conoció gente importante de la 
filosofía de la historia, teoría del arte 
y literatura, áreas que "para los his
toriadores son básicas para entender 
la época de la Colonia. También tu
ve la oportunidad de estudiar más a 
fondo el devenir de ese país, sin el 
cuai, como historiadora éolonial, es
taría totalmente ignorante de una 
parte importantísima". 

A principios de la década de 1940, 
cuando inició sus estudios, su condi
ción de mujer le dificultó el camino 
para desarrollar una vida profesio
nal exitosa. Cuando quiso ingresar a 
la Universidad su padre se opuso. 
"El no estaba de acuerdo con que las 
mujeres estudiaran. Cuando yo estu
diaba la preparatoria me decía: 'si 
repruebas no importa'. A él le intere
saban otras cosas, como bordar, co
cinar, tejer o estudiar música. Todo 
eso lo aprendí y me encantó, pero 
había otros temas que me llamaban 
la atención. Contrario a lo anterior, 
siempre conté con el apoyo decidido 
de mi madre. Ella fue una mujer con 
una enorme cultura, al punto que 
mientras vivió, siempre que yo escri
bía algo se lo iba a leer para que me 
lo criticara". 

"Cuando llegué a España -conti
núa- el franquismo se encontraba 
en su máximo fervor, a grado tal, 
que no me querían dar alojamiento 
en ningún hotet pues les parecía raro 
que una chica joven y de buen aspec
to fuera sola. Tuvo que ir la madre 
del rector de la Universidad de Se
villa, Antonio Calderón Quijano, y 
decir: 'a esta muchacha me la reci
ben como si fuera hija mía'. Y a ella 
debo que me tuvieran toda clase de 
atenciones. " 

No obstante su brillante carrera 
profesional, la doctora Muriel se ca
só y procreó cuatro hijas, de quienes 
hoy se enorgullece porque todas es
tudiaron en la UNAM y han destac -
do en sus actividades. 

Su esposo, un neurocirujano mily 
brillante e inteligente a quien definió 
como "un hombre extraordinario", 
la apoyó en toda su trayectoria. Al 
respecto contó la siguiente anécdota: 
"cuando me casé con él estaba tan 
enamorada que no le pregunté si 
podía seguir investigando. Cuando 
regresamos de la "luna de miel" él se 
fue a trabajar y yo me quedé en casa 
leyendo sus libros, que me resultaron 
aburridísimos. A su regreso me pre
guntó qué había hecho y le conté, 
entonces me respondió: 'te debes ha
ber fastidiado tremendamente, ¿por 
qué no fuiste al Instituto', y yo .le di
je: 'porque no sabía si te iba a pare
cer bien'. Yo todavía tenía el criterio 
de que estas cosas las debía decidir el 
hombre". • 

Se le llena la boca de elogios cuan·
do habla de la Universidad. Por 
ejemplo, no se le olvida que cuando 
nació su segunda hija estuvo mal de 
salud y tuvo que guardar reposo por 
un largo periodo. En ese lapso el Ins
tituto le envió semanalmente los ma
teriales que 11ecesitaba para conti
nuar trabajando. De esa época es su 
libro Hospitales de la Nueva España, 
escrito al pie de la cama. 

La doctora Josefina Muriel tiene 
un largo currículum que justifica su 
mención. Dentro del IIH se posó 
sobre todos los peldaños. En febrero 
de 1951 entró en calidad de investi
gadora a contrato. En 1953 ascendió 
a investigadora de medio tiempo. En 
1974 obtuvo el puesto de investiga
dora titular B tiempo completo, y fi-

29 de octubre de 1990 



Comunidad ________________________ _ 

nalmente, el 1 de agosto de 1975 al
canzó el puesto de investigadora ti
tular e, máximo nivel posible. 

Dio cátedra en la UNAM y en la 
Universidad Iberoamericana, fue 
presidenta de la Junta Mexicana de 
Investigaciones Históricas, en tres 
ocasiones directora interina del IIH 
y fundadora y directora del Anuario 
Estudios de Historia Novohispana. 

Asistió a congresos en Sevilla, Bar
celona y en diferentes ciudades de la 
República Mexicana. Participó en 
una gran cantidad de conferencias y 
mesas redondas y organizó exposi
ciones. Entre éstas destaca la Icono-

e on el fin de coeditar y distribuir 
obras de interés educativo, la Es

cuela Nacional Preparatoria (ENP) y 
la editorial Me Graw-Hill/Interame
ricana de México firmaron, el pasa
do día 25, un convenio de colabora
ción. 

bibliográfica de sor Juana Inés de la 
Cruz, donde se exhibieron ejempla
res de las obras de la eclesiástica 
publicadas durante la época virrei
nal. 

Ha escrito 10 libros y 23 monogra
fías. Entre los primeros destacan: 
Conventos de monjas en la Nueva 
España, Hospitales de la Nueva Es
paña, Los recogimientos de las muje
res. Respuesta a una problemática 
social novohispana, y Cultura feme
nina novohispana. 

Lo anterior es sólo una parte de las 
actividades profesionales de la doc
tora Muriel, pues el mencionar todas 
requeriría de un trabajo muy extenso. 

Pero su actividad no ha terminado; 
ella seguirá trabajando "hasta que el 
cerebro me funcione bien . En el mo
mento que sienta que no puedo, que 
mentalmente tengo algunas deficien
cias, disminuiré mi ritmo de trabajo 
y me retiraré a mi casa . Haré peque
ñas cositas. Lo que se pueda, mien
tras se pueda" . Afortunadamente, 
hasta el momento la doctora Muriel 
cuenta con una lucidez y claridad 
que permiten pensar en encontrarla 
por mucho tiempo en su cubículo del 
Instituto. D 

Grisela Iglesias 

Los académicos, autores potenciales 

Suscrjbió la Escuela Preparatoria 
acuerdo de colaboración editorial 
La editorial Me Graw-Hill pondrá a disposición de la ENP 
sus recursos y experiencias en la edición de textos 

Por medio de este acuerdo, suscri
to en la sede de la ENP, la conocida 
firma editorfal pone al servicio de la 
dependencia universitaria sus recur-
sos y experiencias en la preparación, 
publicación, promoción y distribu
ción de obras de calidad. De este mo
do, pretende apoyar a la Escuela Na
cional Preparatoria, una de las insti
tuciones de enseñanza más antiguas 

y de apoyo, así como de libros de tex
. to para las áreas de aprendizaje. 

de México, licenciado José Guiller
mo Hernández Pérez Mora. Como 
testigos, el doctor Hugo Fernández 
de Castro, director académico de la 
ENP y el licenciado Javier Neyra 
Bravo, gerente de la División Bachi
llerato-Universidades de la mencio
nada empresa privada. D de nuestro país, en su tarea de conti-

uar formando a los futuros profe
nales. " 
Al reconocer en los académicos un g 

:.::: 
semillero de autores potenciales, la -.; 
editorial Me Graw-Hill se compro- ~ 
metió a dar asesoría a los maestros 

S que deseen plasmar sus apuntes en ~ 
libros destinados al proceso enseñan
za-aprendizaje. Con ello se espera 
lograr a futuro la publicación de tex-
tos de alta calidad académica que 
además de cubrir los programas de 
estudio y facilitar la transmisión de 
conocimientos, tengan un precio ac
cesible para los estudiantes . 

Durante el acto, el director gene
ral de la Preparatoria , licenciado 
Ernesto Schettino Maimone, señaló 
que el acuerdo contribuye con el 
plan de desarollo de la ENP, respec
to al impulso del material educativo 
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Firmaron el convenio los directo
res generales de la Escuela Nacional 
Preparatoria, licenciado Ernesto 
Schettino Maimone, y el de la edito
rial Me Graw-Hill/ Interamericana 

Se coeditarán obras de interés educativo. 
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Por sus fines es compromiso y 
orgullo trabajar para la UNAM 
Diplomas y medallas a académicos y administrativos con 10 y 25 
años de labor en la Coordinación de la Investigación Científica 

A 1 entregar diplomas y medallas al 
personal académico y admi

nistrativo de la Coordinación de la 
Investigación Científica, con más de 
10 y 25 años de labor ininterrumpida 
dentro de la UNAM, su titular , doc
tor Juan Ramón de la Fuente, reco
noció el esfuerzo, entusiasmo y dedi
cación de estos trabajadores, quienes 
con el resto de sus compañeros han 
hecho posible un trabajo de trascen
dencia y gran calidad. 

El compromiso demostrado a lo 
largo del tiempo por cada uno de sus 
trabajadores hace que una institu
ción sea grande o pequeña. Por ello, 
dijo, espero que esta ceremonia sirva 
para premiar el esfuerzo demostrado 
por académicos y administrativos a 
través de los años y también para re
doblar esfuerzos que nos permitan 
realizar la tarea de manera continua 
y con la misma intensidad. 

Universidad es compromiso y orgullo 
po,r los nobles .fines que orientan su 
quehacer. 

El personal académico reconocido 
por sus 10 años de servicio en la 

UNAM, fueron : doctora Elsa Barbe
rena Blásquez, maestra Carmen 
Block lturriaga, y los maestros Fran
cisco Figueroa Navarro y Aníbal 
Ramírez Escárcega. Los administra
tivos con 25 años de trabajo fueron, 
además del licenciado Francisco Ga
ribay, los señores Miguel Guzmán 
-Gutiérrez, Raúl Hernández Domín
guez, Serafín Hernández Troncoso, 
Amelía Jiménez Rosales, Pedro 
Martínez López y Darío Sánchez 
García. O 

Juan Jacinto Silva 

El licenciado Francisco Garibay, 
secretario administrativo de la Coor
dinación de la Investigación Cientí
fica , con 25 años en esta depen
dencia , aseguró: trabajar para la Reconocimiento al esfuerzo, entusiasmo y dedicación. 

D esarrollar actividades relaciona
das con la investigación en ma

teria de salud es el objetivo del con
venio que la Universidad Nacional, a 
través de la Coordinación de la In
vestigación Científica, suscribió el 
pasado 24 de octubre con el Hospital 
American British Cowdray (ABC). 

Este tratado invalida la idea que 
prevalece en algunos sectores de la 
sociedad respecto a que la investiga
ción médica no puede realizarse en 
instituciones de carácter privado. 

De hecho, agregó el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, coordinador de 
la Investigación Científica de la 
UNAM, en algunos países donde 
existe un gran desarrollo de la inves
tigación médica, las instituciones 

Convenio de colaboración 

Impulsan la UNAM y el Hospital 
ABC la investigación en Salud 

privadas han jugado un papel funda
mental en la aportación de nuevos 
conocimientos y en la aplicación de 
los mismos en beneficio de la pobla
ción en general. 

Por eso, refrendó el doctor De la 
Fuente, este convenio pone en evi
dencia que no sólo se puede, sino que 

se debe hacer investigación médica 
en las instituciones priyadas para be
neficio de los pacientes, de los mis
mos organismos, del cuerpo médico 
y de los trabajadores que laboran en 
ellas. 

En este sentido, precisó que la 
UNAM cuenta con el Programa Uni
versitario de Investigación en Salud 
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que puede, en un futuro cercano, 
fortalecer desde los más sencillos 
proyectos que tienen que ver con ase
sorías, hasta los más elaborados, que 
se relacionan con nuevas áreas del 
conocimiento. 

El doctor José Eduardo San Este
ban, director del Programa Universi
tario de Investigación en Salud, dijo 
por su parte que la UNAM reconoce 
en el Hospital ABC a una institución 
que tiene una larga trayectoria en 

or un trabajo que sienta las bases 
_... teóricas de una nueva explicación 
del complejo sistema de producción 
sanguínea, cuyos resultados experi
mentales ya crearon una escuela de 
pensamiento hematológico mundial, 
compartida por Estados Unidos, Is
rael, Inglaterra y Australia -líderes 
en esta área del conocimiento-, un 
grupo de investigación dirigido por 
el doctor Benny Weiss, director de la 
ENEP Zaragoza, fue galardonado 
con el premio Doctor Luis Sánchez 
Medal. 

La prestigiosa distinción que otor
ga la Agrupación Mexicana para el 
Estudio de la Hematología (AMEH) 
al mejor trabajo de investigación en 
esta área publicado en los últimos 
cuatro años, es evaluada por distin
tas sociedades hematológicas latino
~ericanas. En esta ocasión corres-

, . ondió a la Sociedad Hematológica . 
de Chile efectuar la selección. 

El premio que obtuvieron por ter
cer año consecutivo, les fue entrega
do durante el Congreso Nacional de 
la AMEH, en la ciudad de Monte
rrey. Los dos anteriores galardones 
obtenidos por este grupo de investi
gadores en años pasados, fueron eva
luados por las Sociedades Hematoló
gicas de Argentina (1989) y Vene
zuela (1988) y entregados durante la 
celebración de los Congresos Na
cionales de la AMEH en las ciudades 
de Tijuana y Morelia, respectiva
mente. 

En el grupo de investigación de la 
ENEP Zaragoza, que cuenta con 
cuatro miembros del Sistema de In
vestigadores Nacionales, participan, 
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asistencia e investigación y que, con 
este acuerdo de colaboración aumen
tan los esfuerzos de la Universidad 
por vincularse con diversos organis
mos de la sociedad. 

Para el cuerpo médico y adminis
trativo, expresó a su vez Luis Her
nández, director general del Hospi
tal ABC, es un orgo.llo colaborar con 
la Universidad, por ser la institución 
de donde ha egresado gran parte del 
personal que labora en este centro de 

salud y por la tradición y respeto del 
que goza. 

Para la realización del convenio se 
conformará un comité directivo, in
tegrado por los doctores Juan Ramón 
de la Fuente, José Eduardo San Este
ban, David Brucilovsky, director 
médico del hospital ABC, y Rubén 
Drijamski, jefe de enseñanza del 
mencionado nosocomio. O 

Juan Jacinto Silva 

Estudio sobre el sistema de producción sanguínea · 

El Premio Doctor Luis Sánchez, 
a investigadores de la UNAM 

El doctor Benny Weiss, director de la ENEP Zaragoza, dirige el 
grupo de especialistas galardonados 

entre otros, los maestros en ciencias 
Jorge Flavio Mendoza, Edelmiro 
Santiago Osorio, María de Lourdes 
Mora y María Teresa Corona -to
dos ellos beneficiados por el progra
ma para alumnos distinguidos de es
tudios de doctorado, de reciente crea
ción en la UNAM, para apoyar estu
diantes sobresalientes de pos
grado-; así como los licenciados 
Catalina Machuca Rodríguez, Luis 
Sánchez Sánchez, Julio Roberto Cá
ceres Cortés e Isaac Rodrigo 
Sambrano, también apoyados por 
nuestra Casa de Estudios con becas a 
nivel maestría. 

El trabajo ganador se titula Evi
dence that G-CSF is a Fibrolast 
Growth Factor that Induces Granu
locytes to lncrease Phagocytosis and 
to Present a Mature Morphology and 
CSF Activities as well as with G
CSF-like Activity, en el mismo se 
explica el delicado balance que existe 
entre las células sanguíneas y las de 
los tejidos que las rodean para el de-

sarrollo de sus funciones de prolife
ración y diferenciación. 

Los integrantes del destacado gru
po de investigadores expresaron que 
estímulos como los premios naciona
les resultan altamente gratificantes, 
sobre todo, cuando son logrados con 
recursos de la UNAM. 

También hicieron patente su de
seo porque un mayor número de jó
venes universitarios sean estimulados 
y orientados hacia la carrera de in
vestigación, la cual tiene muchas sa
tisfacciones, además de ser la espe
ranza para que el desarrollo nacio
nal sea cada día mejor y nos permita 
ser competitivos en el ámbito mun
dial en beneficio de la sociedad. 

Asimismo, agradecieron el apoyo 
establecido por el rector de la 
UNAM, doctor José Sarukhán, para 
estimular las actividades de posgra
do e investigación, y se comprome
tieron a trabajar más arduamente en 
beneficio de la Universidad y de 
nuestro país. O 
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La investigación, importante 
guía de la asistencia médica 

"En el ámbito de la medicina ge-
neral hoy en día podemos en

contrar infinidad de preguntas para 
las que las respuestas son inadecua- · 
das, parciales o no existen. Pero, sin 
duda, a través de la investigación 
podremos dar respuesta a esas inte
rrogantes", manifestó el doctor Fer
nando Cano Valle, director de la Fa
cultad de Medicina (FM) de la 
UNAM, al inaugurar el I Seminario 
Anual de Investigación de Estudian
tes de Pregrado del Valle de México y 
el V Seminario de Investigación del 
Programa de Medicina General Inte
gral (PMGI.) 

Mediante la obtención de infor
mación es posible definir las acciones 
médicas a desarrollar, el mejor apro
vechamiento de los recursos, la eva
luación de la calidad de la asistencia 
y determinar las necesidades y de
mandas, orientadas a la meta última 
de lograr una acción asistencial con 
nivel de excelencia. 

Ante estudiantes y egresados de las 
escuelas Médico Militar, Médico Na
val, Superior de Medicina del IPN, 
UAM Xochimilco, Universidad Au
tónoma del Estado de México y la 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, así como de esta Casa de 
Estudios, que llenaron más allá de su 
capacidad habitual el auditorio de la @ 
Unión de Universidades de América ~ 
Latina (UDUAL), Cano Valle dio así ~ 
inicio a los seminarios que conjunta- ;;: 
mente se efectuarán del 22 al 26 del 
presente mes. 

En respuesta a su compromiso con 
la sociedad, dijo, la Facultad de Me
dicina generó en 1974 el Programa 
de Medicina General Integral como 
una alternativa en la formación de 
recursos humanos para la práctica 
general de la medicina de contacto 
primario, que pone énfasis en la pro
moción de la salud, prevención, 
diagnóstico temprano, tratamiento 
oportuno y rehabilitación de los pa
decimientos que afectan al indivi
duo, la familia y la comunidad, a 
través de la permanente formación 

m
GA~A 

UNAM 

teórico-práctica y su integración con 
los enfoques social, biológico y psico
lógico del fenómeno salud-enferme
dad. 

Desde sus inicios, este programa 
contempló la introducción de la in
vestigación como una herramienta 
de aprendizaje, incorporando en for
ma activa al estudiante en la búsque
da y producción de conocimientos, a 
través de la aplicación del método 
científico. Durante sus primeros diez 
años de vigencia, el PMGI ha conta
do con más de 600 proyectos de in
vestigación hechos por los alumnos, 
y concluido aproximadamente 90 
trabajos qúe pueden ser consi
derados como proyectos originales. 
Además, en los últimos cinco años se 
han elaborado 402 trabajos más, de 
significativa calidad. 

Final~ente, Cano Valle apuntó 
que la salud es la piedra angular 
donde convergen las acciones de la 
sociedad y de las universidades me
diante la promoción de estudios en 
diversas áreas; de tal manera que la 
formación de recursos humanos de 
investigación y de acciones de exten-

José Laguna y Fernando Cano Valle. 

sión de la cultura tienen coherencia 
con las demandas de salud. 

Poco antes, al hacer la presenta
ción del acto, el doctor Alejandro 
Díaz de la Vega, coordinador gene
ral del Programa de Medicina Gene
ral Integral informó que los alumnos 
del mismo presentarán un total de 61 
trabajos de investigación, que abar
can áreas tan diversas como la so
ciomédica, la investigación clínica y 
los efectos de la contaminación sobre 
el individuo y su comunidad. 

Investigación, desarrollo 
y aplicación 

Al dictar la primera conferencia 
magistral, el doctor José Lagun 
García, profesor Emérito de la Fa
cultad de Medicina, dijo que en ma
teria de investigación lo más impor
tante de la creación y el avance del 
conocimiento es su aplicación; esto 
es, que sea aceptado y utilizado. 

En medicina "debemos tener una 
inquietud aplicativa y una utilitaria, 
pragmática; ambas nos deben servir 
para desarrollar algo que se traduzca 
en beneficio para nuestra sociedad. 
Ese es el espíritu de la investigación 
en el campo de la salud". 

La investigación participativa, 
afirmó, tiene tres aspectos funda
mentales: la investigación propia
mente dicha, su desarrollo y su apli-
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cac10n. La primera consiste en la 
creación y el avance del conocimien
to, requiere como características la 
curiosidad, objetividad y creativi
dad, que deben estar basadas en el 
método científico y que deben contar 
con un diseño experimental; sus 
"productos" son publicaciones -en 
revistas especializadas con criterio 
editorial estricto- y conferencias. 

Durante el desarrollo se debe esta
blecer la identificación de proble
mas, análisis de casos específicos, efi
ciencia, efectividad y calidad; ade-

más de estar presentes el espíritu 
práctico y el ingenio. En este paso se 
debe generar información confiable 
para la toma de decisiones. 

La aplicación, forma última de la 
investigación, es la aceptación y uti
lización de conocimientos; la prácti
ca en beneficio social; para que ella 
se dé son necesarias las buenas rela
ciones humanas y la capacidad de 
negociación (hay que "vender", ne
gociar el uso o el no uso del resultado 
de la investigación). Aquí son indis-

pensables la difusión y el mercadeo. 
Al expresar que "un médico debe 

ser no sólo un recetador, sino un apo
yo para la comunidad, en quien la 
gente tenga confianza y que esté 
comprometido en ayudar a los de
más", el maestro Laguna García in
dicó que los protagonistas de la in
vestigación participativa son !UU
chos: investigadores, directivos, ad
ministradores, personal de salud y, 
en general, la sociedad. D 

]osé Martín ]uárez 

Sociedad _________________________ _ 

e ,, i se desea que las universidades de 
t.:) México y sus especialistas ataquen 
los probl~mas nacionales, los estu
dien y busquen alternativas de solu
ción, la producción de bienes y servi
cios básicos debe ser uno de los gran
des proyectos de investigación dada 
su alta prioridad desde el punto de 
vista social, pues es una problemáti
ca que afecta a !res cuartas partes de 
la población. 

El pronunciamiento del doctor 
Pablo Conzález Casanova, director 
del Centro de Investigaciones Inter
disciplinarias en Humanidades 
(CIIH) de la UNAM, se produjo du
rante la inauguración del Primer se
minario de producción de bienes y 
servicios básicos y alternativas de de
sarrollo, organizado por esta depen-

. '\ encía. 
. Es necesario, precisó, que al llegar 
"al problema de las alternativas de 
solución", los estudios trasciendan 
los planteamientos ideológicos de ti
po global, a fin de que se constituyan 
en modelos óptimos para la solución 
de los problemas sociales. Urge en
frentar los "caminos intermedios que 
en el futuro pueden llevar el plan
teamiento de la producción de bienes 
y servicios en beneficio de la mayoría 
de la población". 

Continuar con las tareas de inves
tigación sin replantear las priorida
des y las nuevas problemáticas es no 
comprender la profundidad de los 
grandes cambios que se están dando 
en el mundo. En nuestro caso parti
cular, dichas transformaciones afec
tan a la sociedad, al Estado, la eco-

29 de octubre de 1990 

Pablo González Casanova 

Urge la investigación en el área 
de bienes y servicios básicos 
Este campo es prioritario desde el punto de vista social, pues es 
una problemática que afecta a tres cuartas partes de mexicanos 

nomía y la cultura; y de manera es
pecífica repercuten en la tarea de in
vestigación en las ciencias sociales. 

Las novedades nacionales e inter
nacionales y la agudeza de la crisis 
obligan a los investigadores a asumir 
nuevas pautas de acción. Entre ellas 
están el estudio de la producción de 
bienes y servicios básicos y la vincu-

!ación de estos procesos con la gran 
mayoría de la población "entendida 
en las ciencias sociales como pobla
ción marginal o informal. Marginal 
porque ocupa esa posición ante el 
consumo, e informal debido a que 
produce fuera de las normas de las 
instituciones acostumbradas". 

El doctor Julio Labastida, coordi
nador de Humanidades de la UNAM 
y quien inaugurara formalmente el 
seminario, en representación del rec
tor de nuestra Casa de Estudios, doc
tor José Sarukhán, consideró a la in
terdisciplinariedad como una de las 
mejores formas de enfrentar la lla
mada "crisis de las ciencias 
Sociales". 

"Combinar las ciencias sociales 
con las exactas buscando nuevas al
ternativas y c~mbio de enfoques", 
orientando los esfuerzos a la solución 
de los problemas actuales es el "ca
mino adecuado para legitimar y re
novar la presencia de las ciencias so
ciales en nuestro país" . O 

Germán Ricardo Muñoz Guevara 



Patrimonio artístico universitario 

Objetos rituales, reflejo del respeto que los pueblos 
le profesan a sus creencias religiosas y costumbres 

D entro de su acervo, el Museo 
Universitario de Ciencias y Arte 

(MUCA) cuenta con un interesante 
grupo de objetos rituales provenien
tes de América, Africa y Asia. Esta 
colección forma parte de los objetos 
de arte popular que el Comité Orga
nizador de la XIX Olimpiada donó a 
la UNAM. 

Las piezas, testimonio de la expre
sión humana a través de los tiempos, 
subsisten gracias al respeto que los 
diversos pueblos tienen por sus reli
giones, con el cual aseguran la super
vivencia de sus ritos y costumbres. 

El respeto por lo sagrado queda de 
manifiesto en múltiples piezas, don
de los diversos materiales -.maneja-

dos con gran maestría- dan forma a 
un interesante conjunto plástico. 

En la colección se encuentra una 
copa de cobre proveniente de Came
rún, utilizada en ofrendas. Esta 
bella pieza, adornada con camaleo
nes, arañas, sapos, lagartijas y moti
vos florales, posee un soporte trípo 1 

que representa unas serpientes. 
De Cambodia existe una marmita 

para ritos ceremoniales. La pieza es 
de bronce y su base tiene forma de 
flor de loto, que representa a la pu
reza, y se utiliza en las ofrendas que 
se colocan en las pagodas. 

Nepal se encuentra representado 
por un mane, rueda de oraciones 
realizada en cobre y latón cincelado 
con inscripciones y flores. En su inte
rior lleva un rollo de papel impreso 
con una oración y un medallón con 
la miniatura del dios patrón. A cada 
vuelta de la rueda de oraciones se 
suelta una cuenta para acreditar, 
ante el karma del orador, el número 
de veces que se ha realizado este me
ritorio acto. 

También de Nepal existe un calen-
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dario budista. Está realizado en lá
mina de cobre troquelada. Repre
senta un personaje con un penacho 
con cinco cráneos, quien sostiene el 
calendario con sus garras y piernas. 
La parte central del calendario pre
senta un buitre que lleva en el pico la 
cola de un cerdo, éste a su vez tiene 
en el hocico la cola de una serpiente. 
En una primera banda del calenda
rio se encuentran doce figuras zoo
morfas que representan los meses del 
año, en una segunda aparecen ocho 
figuras diversas. 

De la India procede un templo J a
gannath realizado en madera, cu
bierto con una ligera capa de yeso y 

r• decorado con grecas animales y figu-
1 \.• as humanas de gran colórido. La 

pieza posee dos puertas que al abrir
las enmarcan las figuras de tres dei-
dades. . 

En la parte superior del templo se 
encuentra la figura estilizada de ]a
gannath o Dios del Universo, forma 
de Vishnú Krishna, venerado en 
Orissa, región del noreste de la In
dia. Dentro de él aparecen Balara
ma, hermano mayor de Krishna, 
Subhadra, su hermana, y /agan
nath. Estas piezas se ubican dentro 
de las casas de la región y ante ellos 
se rinde el culto cotidiano. 
De Cuba se exhiben tres piezas que 
representan advocaciones a Oggún 
Alabwddé, Oricho-Oko y Elebwe, 

-1 ----

divinidades surgidas obviamente de 
la influencia de los esclavos proce
dentes del Africa Occidental. 

Entre los ritos de origen africano 
llegados a Cuba, el uso de materiales 
es fundamentado por su significa
ción ritual, la forma complementa 
su lugar en el mundo de las creen
cias. El hierro está reservado a Og
gún, divinidad yoruba dueña de ias 
montañas, .de los instrumentos filosos 
y de las herramientas. Esta pieza es
tá constituida por dos aros con 21 
instrumentos de trabajo sostenidos 
por cuatro cadenas. 

La advocación a Oko, dueño de la 
agricultura, representa una yunta de 
bueyes hecha en plomo, lleva una 
sombrilla de lámina con colgantes de 
color lila. La imagen de Elebwe está 
realizada en cemento; los ojos, boca 
y oídos están simulados con caraco
les. Esta figura, a la que en su elabo
ración se agregan sustancias mági
cas, se coloca dentro de una carga 
mágica en donde radica la fuerza de 
la misma. 

De Haití son originarios unos mu
ñecos de vudú, diseñados con tela y 
cosidos a mano con hilo azul marino; 
las facciones están bordadas en rojo. 
El efecto de éstos se explica con base 
en la suposición de que a distancia 
las cosas actúan recíprocamente me
diante una atracción secreta e inde
pendiente de la voluntad humana. 
Es así como se logra el efecto deseado. 

Por último, de Bali, Indonesia, 
existen dos figuras humanas estiliza
das, elaboradas con monedas perfo
radas y unidas con hilo. La represen
tación masculina lleva una faldilla y 
sus brazos y piernas son móviles. La 
femenina está cubierta por una falda 
larga. Ambas llevan brazaletes y co
llares que, como la vestimenta, se 
encuentran realizados en cuero pin
tado de dorado. Las cabezas, pies y 
manos son de madera. 

Estas figuras se arrojan en la pira 
funeraria con objeto de sobornar a 
los dioses del inframundo para que 
reciban benévolamente al muerto. 
En los ritos funerarios, los deudos 
deben llevar a cabo ciertas ceremo
nias para otorgar un cuerpo espiri
tual al alma desnuda y conseguirle 
así un feliz renacimiento en el más 
allá. 

Este valioso conjunto de objetos ri
tuales nos permite acercarnos al sen
tir sagrado de otras culturas que, co
mo la nuestra, se distinguen e identi
fican por medio de sus ritos y cos
tumbres. 

Por esta razón, y porque constitu
yen parte importante del patrimonio 
artístico universitario, el Patronato 
Universitario y la Dirección General 
del Patrimonio, a través del Depar
tamento de Bienes Artísticos y Cultu
rales los dan hoy a conocer a la co
munidad universitaria y al público 
en general. O 

Beatriz Gurza 



Salud _________________ .~ 

Data de 1976 su reconocimiento universitario 

Terapia intensiva, medicina 
ante el umbral de la muerte 

L a terapia intensiva es una rama 
de la medicina que ubicasucam

po de estudio y práctica en el umbral 
mismo de la vida y la muerte. Atien
de a pacientes traumatizados o cqn 
problemas neuroquirúrgicos, infar
tos al miocardio, insuficiencia car
diaca y cirugía de corazón abierto, 
entre otras afecciones. 

La práctica de esta medicina ha 
constituido una revolución en el ra
mo de la atención al enfermo agudo. 
Su influencia, después de un cuarto 
de siglo, ha involucrado no sólo a los 
países desarrollados, depositarios de 
los mayores avances de investigación 
y tecnolo,gía, sino también a las na
ciones subdesarrolladas, sostuvo el 
doctor Alfredo Sierra Unzueta, du
rante la conferencia Vigencias de las 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTis), organizada por la Facultad 
de Medicina (FM). 

Las UTis y los traumas 

La terapia intensiva debe realizar
se con base en el total conocimiento 
de las causas fisiológicas y altera
ciones fisiopatológicas agudas que 
ponen en peligro la vida de cualquier 
sujeto. Su manejo debe ser continuo; 
es decir, se debe conservar una estre
cha vigilancia tanto a nivel humano 
como electromédico. 

Además, la manera de abordar al 
paciente tiene que ser agresiva, pues 
se ha demostrado que la pasividad 
retrasa los tratamientos, con graves 
consecuencias en la morbilidad y 
mortalidad de los enfermos. 

En el caso específico de los trau
mas, a pesar del aumento en el nú
mero de ingresos hospitalarios, la 
mortalidad ha disminuido en los úl
timos años debido al desarrollo de 
sistemas de asistencia más oportuna 

y calificada en el sitio del accidente, 
al mejor y mayor conocimiento del 
mecanismo del trauma 
diente y al avance de '"'-·U\J••v¡.:.•a.,, 

entrenamiento del personal ..... _ .......... v 

paramédico que participa , en la 
atención de estos enfermos, apuntó 
el doctor Ulises Cerón Díaz. 

Las UTis, en especial, han permi
tido que los pacientes traumatizados 
se mantengan vivos por mayor espa
cio de tiempo, a través de procedi
mientos que mientras se curan las le
siones logran conservar la función 
orgánica en las mejores condiciones, 
finalizó el doctor Cerón Díaz. O 

Renato Galicia 
Las UTis son áreas de atención 

donde médicos .y enfermeras con ca
pacitación especial y equipo tecnoló
gico moderno resucitan y reaniman a 
pacientes agudos críticos, que pade
cen tal estado debido a la alteración 
de uno o más sistemas fisiológicos vi
tales . 

Cultura ________________ _ 

En México, la utilización de las 
UTis data de los años setenta, con el 
surgimiento de unidades de recupe
ración, shock y coronarios. Este an
tecedente marca un viraje histórico, 
ya que introduce en la medicina de 
nuestro país este nuevo tipo de asis
tencia. 

Luego que esa especialidad co
mienza a utilizarse desde principios 
de la década de los setenta y en 1976 
logra su reconocimiento universita
rio, en la actualidad todos los hospi
tales de México cuentan con UTis. 
Cada uno de ellos, se calcula, dispo
ne el cinco por ciento de sus camas 
para la atención intensiva, señaló el 
doctor Sierra. 

mGACE:rA 
lliiUNAM 

La UNAM ... 

>1 

A demás de que la UNAM es depo
sitaria de uno de los patrimonios 

culturales y artísticos más ricos de 
nuestro país, ha sabido preservar la 
tradición creadora de los mexicanos. 
En ese sentido, hay que recordar su 
propia riqueza, sus edificios colo
niales, los tesoros de San Ildefonso y 
la arquitectura de Ciudad Universi
taria, que asombró al mundo al pro
poner una nueva concepción del es
pacio abierto. 

Con estas palabras, el licenciado 
Emilio Cárdenas, asesor de cultura 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), inauguró la exposición Pele-

grín Clavé, 36 dibujos. A su alrede
dor, numerosas personas, entre 
que destacaban el rector doctor J 
Sarukhán y el licenciado José Andrés 
de Oteyza, director general de ASA, 
presenciaban este momento histórico 
para ambas instituciones. 

Histórico, porque por primera vez 
un espacio del Aeropuerto Interna
cional Benito Juárez de la Ciudad de 
México -concretamente su Sala de 
Exposiciones Temporales- custo
diaba una colección perteneciente al 
acervo de la Universidad Nacional y 
podía darla a conocer a un público 
masivo. 

Parte de la obra mural de México, 
continuó Emilio Cárdenas, está plas
mada precisamente en las paredes de 
nuestra Universidad, en la Escuela 
Nacional Preparatoria, que guarda 
tesoros creados por mexicanos. 
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La Universidad es poseedora de un 
acervo artístico de enorme valía que 
con el tiempo se ha enriquecido con 
donaciones de particulares y de na
ciones amigas, para conformar un 
verdadero tesoro internacional, don
de están representadas las manifesta
ciones culturales de Asia, Africa, 
Europa y América. 

Al hacer referencia a la exposi
ción, dijo que la obra de Pelegrín 
Clavé es parte importante de ese "in
menso acervo". Clavé fue un "cata
lán que realizó su obra pictórica en 
nuestro país y a quien podemos con
siderar funcionario universitario, ya 
que fue director de la Escuela de San 

los". 
' on la obra del catalán, que revo-

c onó el arte mexicano del siglo 
XIX al transformar pedagógicamen
te la enseñanza de la pintura, quere
mos también rendir homenaje a 
nuestra Universidad, finalizó 
Martínez. 

En su oportunidad, el doctor Sa
rukhán expresó su alegría por la ex
posición de una parte delpatrimonio 
universitario en un lugar como el 
Aeropuerto Internacional, ya que 
"es un área con un enorme flujo de 
visitantes, quienes en su mayoría 
disfrutan las obras artísticas". 

Los visitantes a la exposición 
pueden apreciar en ella siglos de his
toria universal (principalmente reli
giosa), representada por imágenes 
sencillas pero elocuentes, volup
~ sas en ocasiones, realistas e 

resionantes las más de las veces. 
Con técnicas básicas de lápiz y 

carbón, surgen trazos, líneas y cur
vas que se entrelazan; sombras, insi
nuaciones, gestos y posiciones corpo
rales que se suceden formando una 
maraña de figuras,las cuales, en oca
siones dan la impresión de cargar su 
respectivo fantasma tras de sí. En 
conjunto, los 36 dibujos del catalán 
Pelegrín Clavé conforman un con
junto evocador de otros tiempos y 
otros personajes -inmortales, los 
más, en la memoria colectiva de los 
pueblos occidentales. 

Ahí está "Santa Ana, San Joaquín, 
La Virgen Niña y el Arcángel"; junto 
aparece "Isabel La Católica rehu
sando la corona"; muy cerca, "El 
profeta Elías con el ángel que le trae 
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pan y agua"; no falta el "Desnudo 
masculino sedente", ni las "Virtudes 
teologales", tampoco los "Dos arcán
geles" y allá, al fondo "Unos pastores 
presentan al patriarca Jacob la túni
ca ensangrentada de su hijo José". 

Ronda por ahí, sin duda, el espíri
tu artístico traducido en fuerza ex
presiva de Roque Pelegrín Clavé, 
considerado como el primer maestro 
y' pintor del México Independiente, 
país donde residió de 1846 a 1867, 
cuando se desempeftó como director 
y profesor de la Academia de San 
Carlos. 

De él se ha escrito: "no se puede 

dudar de la habilidad de Clavé para 
la composición, ni de la corrección 
de sus dibujos", ya que en su persona 
se aprecia a "un buen observador de 
sus modelos y a un idealista que sa
bía guardar el equilibrio justamente 
por su falta de equilibrio entre la 
realidad objetiva y la conveniencia 
formal". Su ideal estético pertenece 
a la llamada "escuela purista". 

La muestra, que podrá ser admi
rada hasta enero de 1991, pudo ser 
inaugurada la noche del 23 de oc
tubre en la Sala de Exposiciones 
Temporales del Aeropuerto Interna
cional Benito Juárez de la Ciudad de 
México, como resultado de un progra
ma de intercambio cultural entre el 

Consejo Nacional para la Cultura 
las Artes, a través del Museo Na 
cional de la Estampa del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, y la Direc
ción General de ASA. 

La colección de dibujos pertenece 
a la UNAM y debido a la colabora
ción e intercambio entre el Museo de 
la Estampa y la Dirección del Patri
monio Universitario de esta Casa de 
Estudios, es posible exhibirla hasta 
enero del próximo año. 

Durante la inauguración estuvie
ron la licenciada Beatrfz Vida! de Al
ba, directora del Museo Nacional de 
la Estampa, y la maestra Miriam 
Molina, directora de Artes Plásticas 
del INBA. D 

]osé Martín ]uárez 
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Lírica que pertenece al pueblo 

Escribir calaveras, ejercicio 
social poético-satírico 
Expresiones con raíces en la tradición oral, son sabrosas rimas 
que sólo se escriben una vez al año; tienen rango de poesía 

La calaca despistada 
a los gaceteros se llevó 
y por su conducta honrada 
al cielo los remitió. 

"L a calavera como motivo plás-
tico es una fantasía popular 

que desde hace milenios se deleita 
con la representación de la muerte, 
como el Renacimiento y el barroco 
en la de angelillos y cupidos. Esto 
fue una tremenda sorpresa y casi un 

Federación de Asociaciones 
Médicas Mexicanas 

V Jornadas 
médicas 

nacionales 

Del 8 al 10 de noviembre próximo 
se llevarán a cabo las V Jornadas 
médicas nacionales de la Federa
ción de Asociaciones Médicas 
Mexicanas, AC, con sede en el Pa
lacio de la Escuela de Medicina 
(Brasil 33, esquina Venezuela, 
Centro, México, DF) con mesas re
dondas: Mujer, salud y desarrollo, 
SIDA, Atención primaria de salud 
y violación, sesiones magistrales: 
Pl6smidos bacterianos y resisten
cia a antibióticos, Los derechos de 
la mujer, De las cavernas a las 
ciudades espaciales, Avances en 
anticoncepción, Experiencia en 
endourología, Tratamiento de 
Hallus Valgus y trabajos libres. 

mGACETA 
~UNAM 

trauma para los visitantes de la expo
sición Arte mexicano, ·en París, que 
miraban los grabados de los dibujan
tes populares, Manilla y Posada, que 
recurrían a esqueletos para comen
tar los sucesos sociales y políticos de 
su tiempo." 

Mas la sorpresa no acabó ahí. 
También se enteraron de que en Mé
xico hay padres que el 2 de noviem
bre regalan a sus niños calaveras de 
azúcar y chocolate en las cuales está 
escrito el nombre de la criatura, 
quien se come encantada el maca
bro dulce. 

Así describió el reconocido histo
riador de arte Paul W estheim una de 
las facetas más llamativas de la mexi
canidad: el trato con la muerte. 

Otras cosas se han dicho desde 
aquí adentro, ya sea de manera bur-

lona, misteriosa o bravía, como "La 
conocí un Día de Muertos, el mejor 
día del año"; "Tú eres la tierra don
de al fin descansaré"; "Tengo miles 
de tumbas en mis entrañas"; "Yo soy 
mexicano, nací despreciando la vida 
y la muerte", frases que adornan con 
moños negros algunas canciones 
acompañadas con mariachi. 

Ya los antiguos mexicanos nos lo 
dicen también en su Flor y Canto: 
"Sólo un poco aquí en la tierra"; "só
lo hemos venido a soñar"; "nadie de 
verdad vive en la tierra"; o "todo pa-
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sa, todo se va, toda sangre llega a su 
lugar de reposo". 

De esa vieja herencia de epitafios 
viene cargado un ejercicio social 
poético-satírico, perteneciente al 
pueblo, que tiene sus raíces en la tra
dición oral: las calaveras. 

La lírica popular es tan vieja como 
la gente y su concepción del mundo. 
En nuestro país su expresión más alta 
es el corrido, con el que tienen coin
cidencias esas sabrosas rimas anóni
mas que sólo se escriben una vez al 
año. 

Si bien las calaveras no son una li
teratura de formas elaboradas sí 
tienen rango de poesía, entendida 

(
ano la expresión de sentimientos 
~~. una vez y espontáneamente 
expresados, se memorizan para que 
puedan ser repetidos de boca en bo
ca. Coinciden con los corridos en 
cuanto al tratamiento popular de te
mas y personajes, por contar algo de 
alguien a quien se le caracteriza por 
sus actos y hazañas. 

Actualmente esa tradición se utili
za para poner en el banquillo de los 
acusados a personajes de la política, 
a quienes se les considera mal de ojo, 
es decir, algo fuera de la vida del 
pueblo.Así, el2 de noviembre se con
vierte en una "zona de tolerancia" en 
la cual puede decírsele a los políticos 
lo que no se pudo en todo el año. 
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Al grabador José Guadalupe Posa
da se le considera un antecedente ne
cesario del manejo de la calavera en 
nuestro ~iglo. Como observador nato 
de lo popular supo retratarla, legán
donos así a los mexicanos la posibili
dad de retener a la muerte en esta vi
da, para burlarnos de ella con sonri
sa franca. 

Pero palabras más, palabr~s me
nos, aún se iluminan con luz de vela 
los cementerios el 2 de noviembre, y 
aún la llamada flor de muerto, el 
clavel de las Indias, la cempasúchil, 
traza el camino de regreso a los di
funtos, a los seres queridos que se 
fueron. 

Aún hay pueblos que no existen, 
distancias que no se caminan, muer
tos que ríen, silencios que se es
cuchan. Aún hay gente enlutada sen
tada en el umbral de la puerta de ese 
otro México lleno de ecos, desapare
cido o por desaparecer, en el que se 
juega a las escondidas con la parca y 
con el tiempo, que es otro de los 
nombres de la muerte. 

Aún México es esto: 
todo cierto1 

todo incierto 

Sea esta calavera para el maestro 
Jaime Erastos Cortés, profesor de la 
carrera de Lengua y Literatura His
pánicas de la FFyL y especialista en 
letras mexicanas, quien en breve 
charla nos dio suficientes datos para 
poder desarrollar este texto. O 

Ramón Martínez de V elasco 
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Creado en 1973 

Promover el folclor nacional, 
objetivo del Ballet Vini-Cubi 

tará en la Sala Miguel Covarrubias 
del Centro Cultural Universitario, a 
las 20:30 h del viernes 2, el sábado 3 
a las 19 y el domingo 4 a las 18 horas. 
En ese último día estará acompañado 
con un grupo de Mariachi. O 

Tamiela Treto 
Del dos al cuatro de noviembre próximo, este grupo de danza re
gional se presentará en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM 

e omo cada año, por estas fechas 
la ciudad de México, el país en

tero, se regocija con la llegada de los 
días de muertos y los festeja con tra
dición y bullicio. Estas fiestas popu
lares y su XVII aniversario, el Ballet 
Folklórico Universitario Vini-Cubi 
los celebra con presentaciones de 
bailes y danzas del 2 al 4 de no
viembre, en la Sala Miguel Covarru
bias. 

El trabajo del Ballet Vini-Cubi, 
como búsqueda perenne de identi, 
dad de nuestras raíces, del qué so
mos, de dónde venimos y a dónde va
mos, se ha transformado en un com
plemento extracurricular en la for
mación integral de los universitarios. 

Esta compañía ha conformado un 
amplio repertorio de estampas del 
país, entre las que destacan las dan
zas de concheros, los sones huastecos 
y bailes regionales de Guerrero, 
Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, 
Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Yu
catán. 

Vini-Cubi es un grupo dancístico 
que cuenta con 35 bailarines en ejer
cicio. Su compromiso con la UNAM 
lo refleja en su objetivo de difundir 
la cultura a través de nuestro folclor. 

En zapoteco, Vini-Cubi significa 
gente nueva. Denota dinamismo y 
renovación de individuos que apor
tan su experiencia a la investigación 
del folclor, el ejercicio de sus danzas 
y su difusión. 

Creado desde 1973 por Enrique 
Gómez Lomelí, entre otros fundado
res, este grupo ha realizado 460 fun
ciones en escuelas preparatorias, co
legios de Ciencias y Humanidades, 
nstitutos, delegaciones políticas del 

DF y en diversos lugares del interior 
del país. 

El Ballet Folklórico Vini-Cubi, di
rigido por Gómez Lomelí se presen-
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Opina el poeta y novelista Federico Patán 

Es de ha j a calidad 90 °/o de la 
literatura de nuestro país 

Los escritores jóvenes no deben tener mucha prisa por publicar; 
t(enen que aprender a madurar sus obras para que sean leíbles 

E s deporte favorito de los críticos 
expresarse mal de la literatura 

mexicana, pero lo grave es que el 90 
por ciento de lo que se produce en el 

país merece tal opinión, consideró el 
poeta, cuentista v novelista Federico 
Patán. · 

Dicho fenómeno no es privativo de 
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México, pues en el resto del mundo 
la mayor parte del producto de la 
creación literaria no alcanza un alto 
nivel de calidad. "Lo que ocurre es 
que a nosotros nos llega sólo lo me
jor, lo escogido, aquello que garanti
ce ventas seguras; en el caso de la li
teratura nacional tenemos lo bueno y 
lo malo a nuestro alcance". 

Federico Patán señaló que el bajo 
índice de lectura de obras literarias 
tampoco es problema exclusivo de 
nuestro país, aunque sí se acentúa 
aquí: sus orígenes se encuentran en 
el siste'lla bC• 1 ·', •

1ondc se ( ~Jida 
el desarrollo de la sensibilidad del 
~mno, para que éste sea capaz de 
~·eciar los bienes culturales en ge
neral. Toda captación estética re
quiere un esfuerzo específico que na
die se preocupa por crear y fomentar 
en los estudiantes. 

Así, una persona sin preparación 
en este renglón, sin elementos para 
hacer un análisis o para comprender 
los valores de las obras, se aburre al 
tener un libro de literatura entre sus 
manos porque escapa a su entendi
miento. 
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Ante esta situación propuso la mo
dificación de los planes de estudio, 
desde la educación elemental, a fin 
de que incluyan materias que prepa
ren a los educandat; a entender y dis
frutar de la lectura y las demás ma
nifestaciones artísticas. 

Al referirse a los escritores jóvenes 
les recomendó no tener mucha prisa 
por publicar y aprender a escuchar 
las voces prudentes que aconsejan 
esperar a que los textos maduren y 
sean digeribles. 

Las grandes editoriales, dijo, pre
fieren a los escrito e~ que garan iz m 
altas y rápidas gan mcias, lo cual ca-

si ninguno de los noveles puede pro
curarles a menos que tengan un buen 
padrino o pertenezcan a alguna "ca
marilla". 

Durante la conferencia, el traduc
tor de las obras de Shakespeare sos
tuvo que en su caso particular la re
lación entre docencia y creación lite
raria le ha dado buenos resultados, 
en la medida en que esta rica expe
riencia puede ser plasmada en libros 
o escritos. 

"Los escritores somos los grandes 
'copiones' de lo que ya otros antes di
jeron y lo único que hacemos es de
cirlo de otra manera", concluyó el 
profesor universitario. O 

Ciclo Tepepulcayotl en la ENEP Zaragoza 

El análisis de raíces culturales 
aclara la conducta del mexicano 
Al estudiante de psicología la profundización en nuestro pasado 
indígena le permite fortalecer su desarrollo integral 

Profundizar en las raíces de 
nuestra cultura, a partir de estu

dios profesionales realizados por psi
cólogos universitarios, permite es
tablecer un punto de partida hacia el 
análisis del comportamiento huma
no, se puso de manifiesto durante el 
111 Ciclo de conferencias Tepepulca
yotl, que se realizó en la Escuela Na
cional de Estudios Profesionales Za
ragoza. 

Durante el encuentro, especialis
tas en la materia destacaron la im
portancia de conocer las vivencias 
del pasado para di fundir y extender 
la cultura. 

La licenciada Margarita Carpio, 
jefa de la carrera de Psicología de la 
ENEP Zaragoza, manifestó que di
chos estudios permiten fortalecer el 
desarroll~ integral del estudiante, 

pues van más allá de las áreas en
marcadas formalmente en los planes 
de estudio de disciplinas como la psi
cología. 

Los profesionales de la psicología, 
dijo, deben conocer nuestras raíces 
culturales indígenas para aplicarlas 
en la definición, explicación y com
prensión de conductas. 

También consideró importante in
cluir en los sistemas de educación el 
estudio de las culturas indígenas pa
ra preservar la identidad nacional. 

En dicho punto coincidió el 
doctor Enrique Aguirre Huacuja, 
jefe de la División de Ciencias de la 
Salud y del Comportamiento de este 
plantel, quien al inaugurar el ciclo 
insistió en la necesidad de profundi-

> 
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zar en el estudio de nuestro pasado, 
pues a partir de su conocimiento será 
posible concientizar a los mexicanos 
acerca de su responsabilidad y com
promiso social. 

Es objetivo universitario apoyar a 
quie11es muestren interés en la inves
tigación y expansión de la cultura. 
De ahí resultá enaltecedor que den
tro de Ía Escuela se den este tipo de 
manifestaciones y se intente rescatar 
el pasado como fórmula para enten
der el presente y asumir mejor el fu
turo, indicó. 

Al licenciado José Antonio Durán 
Alcántara, profesor de la ENEP Za
ragoza, correspondió dictar la confe
rencia El Chamanismo: un saber en 
represión. Narró la amarga expe
riencia de ind_ígenas tepehuanes 
practicantes de 'la terapéutica tradi
cional (rito religioso) a quienes se 
acusó de ser una secta narcofanática, 
cuando en realidad eran curande
ros de la región. 

Precisó que a los médicos indíge
nas se les clasifica según su actividad 
terapéutica: van desde yerberos has
ta acupunturistas, pasando por com
binaciones que hay según: los dife
rentes recursos que manejen, enfer
medades que traten, métodos de 
diagnóstico y técnicas de curación 
empleadas. 

Como parte de los mecanismo que 
usan para combatir la represión de 
que son víctimas los curanderos han 
formado asociaciones como la Orga
nización de Médicos Indígenas de la 
Penísula de Yucatán, que aglutina a 
750 miembros de 85 comunidades, y 
la Organización de Médicos Indí
genas del Estado de Chiapas 
(OMIECH) que agrupa a 1200 tera
péutas de 120 comunidades. 

El licenciado Durán recordó que 
en diciembre de 1989 tuvo lugar el 
Primer Congreso Nacional de Médi
cos Indígenas cuyo principal objeti
vo fue establecer fórmulas encami
nadas a suprimir el hostigamiento y 
la discriminación que padecen por 
parte de autoridades locales, caci
ques, "coyotes" y policías. En dicho 
Congreso, organizado por el Institu
to Nacional Indigenista (INI), en 
Cuernavaca, Morelos, se reunieron 
220 curanderos. 

También se refirió a las formas de 
agresión que padecen miles de cha
manes, las cuales no se "limitan sólo 
al vituperio lacerante del encarcela
miento o de una injustificable deten
ción por la práctica de su actividad 
curanderil; también se extiende a la 
penetración ideológica mediante la 
imposición de patrones de consumo y 
el desplazamiento de elementos pro
pios de la cultura indígena". 

De forma similar, estimó que la 
represión sufrida por la gran chama
na mazateca Sabina -y con ella el 
pueblo entero de Oaxaca-, consis
tió en transformar sus ritos, ceremo
nias, su cultura y su persona en un 
espectáculo cuasi-circense. Este 
hecho fue comprobado por el licen
ciado Durán durante la 11 Conferen
cia Interamericana de Educación 
para la Salud, organizada por la Di
rección General de Educación Indí
gena. 

Los indígenas curanderos "viven 
la colonización permanente y una 
trasculturación voraz que los incor
pora al consumo de ideología pn,g
mática emanada de las grandes 
ciudades, donde el venado se aburre 
prisionero tras las rejas del zoológico 
y donde el rugir de los motores susti
tuye los ruidos de la selva, del bos
que y del viento en la montaña". 

Las humillaciones que han pade
cido los pueblos indígenas a través de 
la historia han ocasionado que se 
avergüencen de su saber, sus cos
tumbres y de sus tradiciones. Temen 
las burlas y se consideran ignorantes, 
cuando en realidad no se ha tenido 
respeto por sus tradiciones ya de por 
sí violentadas en extremo desde la 
Conquista. O 

Magdalena Macías 
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Aportaciones claves para la gene
ración del habla sintética, corno 

son los nuevos avances en acústica, 
fonética, sintaxis y semántica, no 
han logrado que ésta reproduzca las 
características sonoras de la voz hu
mana, señaló la doctora Maricela 
Amador, profesora de lingüística en 
la Universidad de San José Califor
nia. 

Al participar en el II Coloquio 
Mauricio Swadesh. Lingüística y 
otras disciplinas, organizado por el 
Instituto de Investigaciones Antro
pológicas de esta Casa de Estudios, 
definió corno meta principal de los 
estudios de conversión de texto a voz 
~esarrollar métodos y 'sistemas que 
\. duzcan habla sintética que "sue
ne" como la voz humana. No obstan
te, los resultados del llamado reco
nociTiento automático del habla no 
son lós esperados. 

La idea de reproducir el habla es 
antigua, pero fue hasta 1779 cuando 
un grupo de innovadores asumió la 
tarea de reproducir las cinco vocal~ 
en forma parecida a la humana. Así~ 
construyeron los "resonadores", los 
cuales representában al aparato fo
nador en forma rústica. 

En 1939, en un laboratorio de 
Nueva Jersey, fue inventado el Vou
rer, aparato parecido al teclado de 
un piano que reprodujo sonidos se
mejantes a los del hombre. 

Hoy día, las teorías fundamentales 
en que se basa la producción sintéti
(~e la expresión son casi las mismas 

· ·~ se usaron cuando se inventó el 
Vourer, por lo cual se requerirá de 
varios años de intensa investigación 
para lograr el objetivo. 

Explicó la doctora Amador que la 
síntesis Articulatoria es un método 
de producción del habla artifiCial 
por medio de la simulación análoga 
o digital de los movimientos del apa
rato fonador. El sistema permite al 
fonetista experimental producir va
riaciones independientes de los pará
metros articulatorios que son clave 
en la producción y percepción del 
habla. 

Otros métodos en la producción 
del habla sintética son el Análisis y 
Síntesis de Formantes; la Síntesis de 
Texto; el Almacenamiento de Síla
bas; el Almacenamiento de Fonémas 
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Coloquio Mauricio Swadesh 

Aún no es posible reproducir 
la sonoridad de la voz humana 
Pese a aportaciones claves en acústica, fonética, sintaxis y se
mántica la investigación en habla sintética está poco avanzada 

-unidades de síntesis-; y la Sínte
sis por Regla, único que no requiere 
la regeneración de las ondas sonoras. 

La catedrática de la Universidad 
de San José California destacó que el 
reconocimiento de oraciones se difi
culta porque la computadora no re
conoce dónde termina una palabra y 
dónde inicia la otra. "Es extremada
mente difícil para la máquina esta
blecer los límites entre las palabras e 
identificar oraciones y párrafos". 

Por ello, los científicos de esta área 
se enfrentan a la trascendental tarea 
de construir "alborismos controlados 
que generen habla sintética e incor
poren los conocimientos lingüístiéos 
que se tienen de la estructura acústi
ca del habla, así como los rasgos que 
determinan su variabilidad. 

Dos lenguas indígenas 

Maya y zoque popoluca, dos len
guas indígenas de nuestro país; 
aquélla a salvo de la extinción; ésta, 

con la amenaza de ser desplazada 
por el español. Dos realidades. Dis
tintas problemáticas. De ello habla
ron -en entrevista con este medio
Salomé Gutiérrez, hablante del zo
que popoluca y Juan Ramón Bas
tarrachea Manzano, del Centro Re
gional de Yucatán (INAH). 

Bastarrachea, quien durante dos 
años participó en Yucatán en la serie 
televisiva Volvamos a nuestras raíces 
mayas, donde enseñaba las formas 
gramaticales de ese idioma, dice que 
la sohrevivencia de cada lengua de
pende del interés de la propia gente 
por preservarla. Este juicio lo ratifi
có Salomé Gutiérrez. 

Este hablante del zoque popoluca, 
originario de San Pedro Zoteapan, 
poblado situado al sur de Veracruz y 
cuya población es bilingüe, conside
ra que el problema es la falta de con
ciencia indígena sobre las propias 
raíces culturales y cuando al adoptar 
el uso del español es desplazada la 
lengua materna; eso es lo grave. 

El contacto con las ciudades de 
Coatzacoalcos y Acayucan, a donde 
acude a trabajar la población de Zo
teapan, influye enormemente en ese 
fenómeno de desplazamiento. "Otro 
factor es que somos muy criticados 
por utilizar un español deformado", 
dice. 

La estructura gramatical del po
poluca es-distinta a la del español, de 
tal manera que cuando los indígenas 
aprenden ese idioma introducen en él 
las formas de su lengua original. En 
el popoluca los adjetivos se colocan 
antes del sustantivo, mientras que en 
el espaflol generalmente se sitúan 
después. 

"Cuando llegarnos a la ciudad y, 
por ejemplo, com~r~mos una cami-, 
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sa, decimos: deme una blanca cami
sa. Entonces las reacciones son nega
tivas: 'No, indio, así no se dice'; esas 
situaciones hacen que uno empiece a 
menospreciar nuestro idioma." 

En Yucatán la situación es dife
rente. Otra realidad. Ese grupo 
indígena "es uno de los que no están 
en peligro de extinción", afirma 
Juan Ramón Bastarrachea. En esa 
región los mestizos participan de la 
lengua con el mismo entusiasmo que 
los propios mayas, mientras que "en 
otras partes del país la gente mestiza 
trata de acabar con las expresiones 
culturales indígenas". 

La misma Secretaría de Educa
ción Pública trató, en otro tiempo, 
de acabar con nuestra lengua. Ahora 
buscan revividas. La nuestra sobre
vivió por el orgullo y la dignidad de 
sus hab !antes, por su perseverancia 
de hablarla sin recato. 

Mantener la lengua original per
mite a los indígenas protegerse de las 
sectas protestantes. Cuando éstas 
critican la veneración de las deida
des indígenas, fracasan porque los 
nativos acuden siempre a sus anti
guos dioses naturales para rogar por 
sus necesidades. Por ejemplo, cuan
do desean asegurar sus cosechas. 
Además "todas las cuestiones sagra
das están cantadas o recitadas en 
maya", asienta Bastarrachea. 

En otras partes, el desplazamiento 
del idioma favorece la introducción 
del protestantismo; como en Zotea
pan, donde la comunidad de San Pe
drito, cercana a Almoloya, Vera
cruz, está dominada por el protes
tantismo. Los indígenas de ese pue
blo rechazan las pautas culturales de 
los popolucas, informa Salomé Gu
tiérrez. 

"No celebran las fiestas de Todos 
los Santos ni realizan los velorios co
mo acostumbraban hacerlo; han 
cambiado sus patrones culturales, 
perjudicando la organización social 
de la gente indígena." 

Zoque popoluca y maya. Dos len
guas indígenas; dos tradiciones y un 
significado original parecido: nues
tra verdadera lengua es la denomi
nación real del popoluca; nuestra 
lengua madre, el significado del maya. 
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Pero en ocasiones los lingüistas no 
atienden esas acepciones primigenias 
y ello es el principio de las inexactas 
interpretaciones de la lengua y la 
cultura indígenas. 

¿Por qué popoluca? El origen de 
esa denominación es un tanto humo
rista; cuenta Salomé Gutiérrez: al
guna vez llegó a la sierra de Zoteapan 
un hombre blanco proveniente de 
Chiapas. En nuestro idioma, blanco 
se dice pop, .Y como aquel sujeto se 
llamaba Lucas, de la unión de am-

bos términos resultó popoluca y así 
se le quedó oficialmente. 

La filosofía de la lengua maya alu
de al convencimiento de sus hablan
tes de que forman parte de la natura
leza y, como tales, siempre han de
vuelto los frutos que reciben de ella. 
La lengua maya es parte esencial pa
ra la exaltación de las divinidades 
del campo, dice Bastarrachea y con
cluye: esa filosofía se funda en el 
mantenimiento de la personalidad 
del maya como el hombre del maíz 
y como ser cósmico. 

Neologismos nahuas 

En los Cuadernos de lenguas indí
genas, una serie de catálogos léxicos, 
se manifiesta el objetivo de "ofrecer 
a la comunidad de sus hablantes la 
posibilidad de rescatar su propia len
gua", cuya vitalidad está en cuestión 
y la promoción y resguardo de su pu
reza es imperante. 

Durante el li Coloquio Mauricio 
Swadesh, la maestra María del Car
men Herrera dijo que las contribu
ciones de los lingüistas a la conserva
ción de las lenguas indígenas se ha 
orientado a brindar instrumentos 
para la lectoescritura de las mismas; 
en los casos en que funcionan los pro
gramas, esta ayuda se limita a las 
prácticas educativas. 

Entre otras medidas sugeridas fi. 
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gura el promover la preservación 
de la pureza de las lenguas indíge
nas. Con este fin, el Instituto Na
cional Indigenista realizó un progra
ma que dio como resultado estos 
Cuadernos de lenguas indígenas. Las 
palabras incluidas en ellos son 
indígenas, reemplazadas por 
préstamos del español o neologismos, 
algunos de los cuales ni siquiera for
man parte del repertorio léxico de las 
comunidades. 

Al hablar de neologismos nahuas, 
la ponente, de la Dirección de Lin
güística del INAH, señaló que si bien 
el programa de los Cuadernos reco
noce que el desplazamiento de 

«. labras indígenas por espa-
las es producto de la hegemonía 

del español y del consiguiente proce
so de "mestizaje lingüístico", cree 
posible revertido. 

Para la comunidad de hablantes 
indígenas es fundamental rescatar su 
propia lengua; "uno de los aspectos 
que suele considerarse un grave sín
toma de la viabilidad de las lenguas 
es el que se adopte el léxico prove
niente de otra. 

"El abandono de una lengua es un 
fenómeno complejo que no involucra 
exclusivamente la pérdida léxica; la 
pérdida de espacios de interacción 
comunicativa en las lenguas indíge
nas es una de las muchas causas de su 
abandono". 

La maestra Herrera habló de los 
~011e>gJsmtos propuestos en los Cua

de trabajo números XIII y 
correspondientes a las varian

tes del náhuatl hablado en la Ruaste-
ca de San Luis Pot.osí y en el munici
pio de Huauchinango, Puebla. 

Este material, dijo, nos ofreció los 
siguientes problemas: el criterio para 
seleccionar las voces neológicas, las 
estrategias utilizadas en su forma
ción, y los procesos morfológicos 
implicados. 

De la totalidad de palabras que 
aparecen en los Cuadernos de lenguas 
indígenas seleccionamos aquéllas 
que pertenecen en su mayoría a la 
categoría nominal, pero el principal 
criterio fue de orden semántico. Ele
gimos las voces que tienen por refe
rentes objetos, profesiones, institu
ciones o lugares inexistentes a la He. 
gada de los españoles o incluso des-
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conocidos para nuestra propia cultu
ra hasta hace poco tiempo. Inclui
mos también algunas palabras con
signadas en el Vocabulario de Molí
na y que podrían considerarse reem
plazos efectivos. 

Respecto a la segunda problemáti
ca pudimos identificar dos grandes 
tipos de recursos para la formación 
de neologismos. "Uno es la forma
ción de unidades léxicas a través de 
la composición o incorporación, y 
otro la formación de oraciones que 
pueden interpretarse como una pa
ráfrasis explícita de las palabras es-

pañolas correspondientes. Cabe 
aclarar que para las mismas palabras 
españolas se ofrecen neologismos 
nahuas formados tanto por composi
ción como por oraciones. 

"Ningún diccionario puede dirigir 
el destino del léxico. El registro del 
neologismo suele ir rezagado con res
pecto a su uso y, en este caso, tene
mos un registro sin el uso esperado. 
Las propuestas neológicas quieren 
introducir una especialización en la 
designación que se producirá, sólo si 
la comunidad de hablantes lo adopta 
en sus prácticas comunicativas". 

Sobre los procesos morfológicos 
implicados la ponente refirió: "el es
tudio de los neologismos nos interesó 
porque la gran mayoría -sobre el 
60% de las palabras elegidas- son 
composiciones o incorporaciones". 

Así, precisó, la creación y uso de 
neologismos nos muestra que los 
compuestos tienen funciones distin
tas a las de las oraciones y que su en
tendimiento está más vinculado a la 
forma de comprensión del léxico que 
de las oraciones, aunque las posibili
dades formativas al estar ceñidas por 
pautas estructurales, como todo he
cho del lenguaje, no hacen sino ser
vir de indicios para su comprensión. 

o 
Gabriela Pérez, 
Jaime Rosales, 
Tamiela Treta 
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Ediciones del Instituto de Biología 

La Serie Zoología aporta datos 
sobre especies autóctonas 

características, costumbres, si
tuación y lugares que habitan. 

Así, por ejemplo, otros temas de 
interés son: la entomofauna de la re
gión de los Tuxtlas, Veracruz y su 

Coedición de la UNAM 

distribución local y estructura de la 
comunidad de ctenúchidas en la co
munidad de pináceas, con notas 
sobre su distribución geográfica; la 
ultraestructura de la superficie del 
cuerpo de la cercaria Paragonimus 
mexicanus; Helmintos de la "lisa" 
mugil, cephalus linn, en Topolo
bampo, Sinaloa; o el hallazgo de la 
forma infectiva de gnathostoma sp. 
en peces de Temazcal, Oaxaca. 

El libro Serie Zoología está edita
do por los Anales del Instituto de 
Biología de la UNAM. O 

La medicina judeo-española en 
laEdad Media, obra deFishleder 

T emas variados, como la activi
dad nocturna del ratón de los 

volcanes (Neotomodon a(stoni) del 
centro de Méxioo; la interacción 
entre el área de actividad y la densi
dad poblacional en una comunidad 
de roedores; los coleópteros acuáti
cos y semiacuáticos del río Amacu
zac (Huajintlán y El Estudiante) en 
Morelos, México; o el delfín de costa
dos blancos (Lagonorhyncus obliqui
dens), residente estacional en el suro
este del Golfo de California, son 
abordados por el libro Serie 
Zoología. 

En total son 14 los trabajos que 
presenta este texto, editado por los 
Anales del Instituto de Biología. Sus 
autores, tanto nacionales como ex
tranjeros, retoman diversas especies 
zoológicas terrestres y acuáticas (de 
agua dulce y marinas) de diferentes 
regiones del país para describir sus 

L a decisiva participación de los 
médicos judíos en la medicina 

hispánica, tanto en_la España musul
mana como en los reinos cristianos 
antes y después de la expulsión de los 
judíos en 1492, es el tema del libro 

Instituto de Geofísico 

El origen solar de 
las perturbaciones 

geomagnéticas 

El Instituto de Geofísico en el 
morco de seminarios Ricardo 
Monges López, invito o lo confe
rencio El origen solar de las per· 
turbaciones geomagnéticas que 
dictor6 lo doctoro Silvia Bravo Nú
ñez investigadora del propio Ins
tituto, el 30 de octubre o los 12 h. 
Lo conferencio se llevor6 o cabo 
en el Auditorio Ricardo Monges 
López, Edificio 1, 3er. nivel del 
propio Instituto. 

La medicina judeo española en la 
Edad Media, de Bernardo L. Fishle
der, presentado recientemente en la 
Casa Universitaria del Libro. 

En la introducción la obra Fefiere 
cómo a lo largo de varios periodos 
históricos, como la Caída del Impe
rio Romano de Occidente, la Baja 
Edad Media y la Conquista Islámi
ca, los médicos judíos fueron preferi
dos por los grandes mandatarios, 
yes, califas, sultanes y papas. 

Esta inclinación se convirtió en 
tradición a partir de la Edad Media, 
señaló el doctor Alberto Huberman, 
representante de la Asociación Mexi
cana de Amigos de la Universidad de 
Tel-Aviv, al comentar que la medici
na judía influyó en la de los demás 
pueblos de la antigüedad. Con el 
empleo de su lógica se descartaron 
los espíritus malignos como causan
tes de enfermedades. Por ende, los 
hechiceros y curanderos fueron susti
tuidos por conocimientos y prácticas 
médicas. 

En el libro se recuerda que los 
judíos habitaron España desde la 
época del Imperio Romano. Durante 
los primeros años del dominio visigo
do, la relativamente numerosa po-
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blación judía, sin ser molestada, se 
dedica al cultivo de la vid, el olivo y 
al comercio en las costas del Medi
terráneo, situación que se deterioró 
cuando en el año 595 el rey Recaredo 
se convierte al catolicismo. Perse
guidos, reprimidos y forzados por la 
nueva religión, las comunidades ju
dáicas de la península fueron desa
pareciendo progresivamente. 

La historia cultural y médica de 
los judíos en España se puede dividir 
esencialmente en tres épocas, que en 
sí constituyen grandes capítulos en
marcados en esta obra: 1) bajo el do
minio musulmán la cultura y medi
cina judía española se manifiesta a 

tal que se puede considerar co
su época de oro; 2) en el dominio 

los reinos cristianos en proceso de 
expansión los sabios judíos florecen 
para sufrir posteriormente persecu
ciones y represiones que limitan · su 
actividad. 

En una tercera etapa se sitúa la ex
pulsión de los judíos de España en 
1492 y de Portugal en 1497, para dar 
surgimiento a una corriente dividida 
en sí misma. Por un lado, se en
contraban los convencidos de con
vertirse al cristianismo, quienes con
tinuaron laborando en España; por 
otro, quienes se mantenían fieles a la 
fe de sus mayores y emigraron al res
to de Europa, Mrica y Asia, para 
transmitir su cultura dentro de la 
evolución del Renacimiento en los 

XVI y XVII. 
publicación revisa el papel de 

médicos judíos, como el caso 
Maimónides, quien además es 

considerado la máxima luminaria 
del pensamiento judaico. También 
alude a los más grandes médicos se
farditas: Amatus Lusitanus, Luis 
Mercado y García de Orta, brillan
tes prácticos y autores prolíficos. El 
último fue también precursor de la 
medicina tropical. 

La medicina judeo española en la 
Edad Media es la primera de una se
rie de obras que e;oeditarán la 
UNAM y la Asociación de Amigos de 
la Universidad de Tel-Aviv, en el 
marco de la colección Grandes temas 
judaicos, en la cual colaborarán des
tacados intelectuales. O 

Rosa María Casque 
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Tiraje mensual de 21 mil ejemplares 

Cumple su tercer aniversario 
la revista Consultorio Fiscal 

e on un tiraje que sobrepasa los 21 
mil ejemplares mP.nsuales, la.re

vista Consultorio Fiscal, editada por 
la Facultad de Contaduría y Admi
nistración de la UNAM, al llegar a su 
tercer aniversario se ubica como una 

Servicio social en 
el Departamento 

de Danza 
El Departamento de Danza de la 
UNAM solicita cuatro estudiantes 
de las carreras de comunicación y 
periodismo para realizar su servi
do social, cuatro horas diarias 
por la mañana. Beca. 
Informes: Gisela Sondo
val/Departamento de Danza. Te
léfono: 665-13-44, extensiones 
7011 y 7396. 

de las preferidas entre los especialis
tas de esta área, pero también entre 
el gran público que busca estar in
formado sobre el pago de impuestos 
y las reformas fiscales. 

Hoy día, la publicación cuenta 
con más de 60 distribuidores en todo 
el país y se vende en las principales 
librerías y tiendas de autoservicio del 
Distrito Federal. 

En su número 46 del Año 3, co
rrespondiente al mes de octubte, 
Consultorio Fiscal incluye los si
guientes temas: Exenciones del ISR 
para el sector agropecuario/ trata
miento para personas físicas y mora
les dedicadas a la agricultura y la 
ganadería/ tratamiento aplicable al 
autotransporte de carga federal/ pa
gos provisionales del IV Al trata
miento para autotransporte de pasa
jeros (taxistas)/ a quienes dejaron de 
ser contribuyentes menores/ ¿quié
nes continúan como contribuyentes 
menores en 1990?, aSÍ como otros de 
gran interés. O 
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Marina ganó primer lugar 

El subcampeonato nacionall990 
para el equipo puma de canotaje 

Deportistas universitarios impusieron nueve marcas nacionales. 
Cinco de ellos irán a los juegos Centroamericanos y del Caribe 

A l culminar las competencias de 
los Campeonatos nacionales de 

canotaje 1990, efectuadas en la Pista 
Olímpica Virgilio Uribe en Cúeman
co, Xochimilco, la Federación Mexi
cana de Canotaje anunció que la vic
toria por equipos correspondió al 
conjunto de Marina con 536 puntos, 
seguido por la UNAM con 424, Ca
nauhtli 236, la UAM 136, Antares 
46, La Laguna 40, España 39 y Mi
choacán 24. 

Asimismo, los pumas se adjudica
ron 10 medallas de oro, 13 de plata y 
13 de bronce e impusieron nueve ré-

cords nacionales. Sobresalieron las 
actuaciones de Adriana V alderra 
que mejoró las marcas en K-1 Juvenil 
500 metros con 2' 25" 82, y K-1 In
termedio femenil 500 metros con 2' 
25" 74. Por su parte Raúl Calderón 
hizo lo propio en K-1 Senior varonil 
500, con 1' 54" 19,K-1 Senior varonil 
1000, 4' 05" 14 y en el K-4 Senior va
ronil 500, con Othón Díaz, Raúl 
García y Carlos Mantilla con 1' 36" 
07. En pre-infantiles Hiram Velasco 
impuso récord en K-1250 metros con 
1' 22" 43; Mauricio Sánchez en el K-
1 Juvenil 500 con 2' 06" 47, y junto 

Diez primeros lugares en 
atletismo sobre silla de ruedas 
Se llevó a cabo el segundo Encuentro internacional cultural y 
deportivo sobre silla de ruedas en las instalaciones de CU 

D eportistas universitarios obtu
vieron diez primeros lugares 

durante el II Encuentro internacio
nal cultural y deportivo sobre silla de 
ruedas, en el que participaron equi
pos representativos de Pasadena, Ca
lifornia, Estados Unidos; IMSS, ISS
STE, PRODDF y los anfitriones Pu
mas de la UNAM. 

Durante la competencia que se de
sa,.ro1ló en las instalaciones deporti
•· ts de Ciudad Universitaria y en el 
•]imnasio Francisco Mújica, los uni
versitarios se colocaron en el primer 
lugar en las especialidades de: Jaba
liua categoría F.3, con Ema Benítez; 

Disco y Bala categoría F.3, Erña Pin
zón; lOO y 200 metros categoría T.2, 
Sergio Martínez; lOO y 200 metros 
categoría T.3, Josefina Solorio; Ja
balina y Bala categoría F.4, Mauro 
Durand, y Bala categoría F.3, Juan 
Fonseca. 

En basquetbol varonil y femenil, 
PRODDF acaparó los sitios de ho
nor, y en atletismo los resultados ge
nerales fueron: primer lugar IMSS, 
UNAM en segundo, y PRODDF en 
tercero. 

. El equipo de Pasadena, Califor
nia, recibió un reconocimiento espe-

con Emilio Domínguez en K-2 Juve
nil 500 con 1' 59" 87; Ana Laura 
Aguirre mejoró el récord en K-1250 
con 1' 28" 76. 

Con su actuación los . kayaquistas 
de la UNAM colaboraron para la 
nueva marca de récords nacionales 
que sumaron 31 mejorados y una 
más impuesto, con lo cual se obtuvo 
un total de 32 nuevas marcas na
cionales. Con ello se sienta un im
portante precedente en el trabajo 
que realiza la Federación Mexicana 
de Canotaje, la cual desde el pasado 
mes de marzo es dirigida por el uni
versitario Edmundo Ruiz Velasco. 

Tras culminar las 
comprendidas en el programa 
cial, se confirmó la nominación 
los pumas Eréndira Valle Padilla, 
Raúl Calderón Valencia, Othón 
Díaz Valenzuela, Raúl García 
Ochoa y Carlos Mantilla Morales, 
para integrar la selección nacional 
que nos representará en los Juegos 
Deportivos Centraomericanos y del 
Caribe a inaugurarse el próximo 20 
de noviembre. O 

cial por su participación en el cual 
estuvieron presentes las selecciona
das nacionales de basquetbol Alma 
Torres y Luz Ayala. 

Cabe señalar que las letras "F' y 
"T", que acompañan a cada una de 
las especialidades, significan las 
sificaciones médico deportivas 
los niveles de lesión en la médula es
pinal. O 

Dirección General de 
Actividades Deportivas y 

Recreativas 

Pumatón 90 
Proximamente te informaremos 
sobre los pasos a seguir para que 
participes en la 11 Edición del Pu· 
mat6n 1990, que se correró en el 
campus universitario el próximo 8 
de diciembre. Rec;uerda que se 
correrá en diversas categorías. 

¡Prepárate y participa! 

29 de octubre de 1990 



Por su destacada actuación en el 
Campeonato panamericano de 

judo, que se realizó del 15 al 22 del 
presente mes en Caracas, Venezuela, 
el presidente de la Asociación Uni
versitaria de este deporte, profesor 
Manuel Larrañaga Bonavides, fue 
designado árbitro internacional de la 
especialidad para los XVI Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, a 
efectuarse en noviembre próximo en 
nuestro país. 

El dirigente universitario repre
sentó al arbitraje mexicano en la jusc 
ta de Caracas y además sustentó 
examen para obtener el grado de ar-

internacional "B". De entre los 
aspirantes de diferentes países 

Manuel Larrañaga 
Dona vides. 

los cuales sólo cinco aproba
ron- Larrañaga Bonavides obtuvo 
la calificación más alta, por lo cual 
también mereció el grado de 4o. Dan 
de Judo para cintas negras. 

Durante su participación en el 
Campeonato panamericano fungió 
como árbitro y juez en diversas eli
minatorias; como árbitro central en 
la competencia por el tercer lugar de 
la categoría de 60 kilogramos y en la 
final de 71 kilogramos; como juez de 
esquina en dos eliminatorias por ter
cer lugar y en la final de la división 
de 65 kilogramos. 

Manuel Larrañaga Bonavides, 
árbitro internacional de judo 
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El funcionario universitario obtuvo la calificación más alta 
entre 20 aspirantes y actuará en los Juegos Centroamericanos 

Medalla de bronce en 95 kilogramos 

De entre los judocas que represen
~aron a México en la competencia, 
Javier Piña Vázquez, de la UNAM, 
obtuvo medalla de bronce en la cate
goría de 95 kilogramos. Los univer-

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de información 

Lic. Margarita Ram'írez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Lic. Lourdes Durón Hernóndez 
Subdirectora de Gaceta UNAM 

Lic . Yolanda Hernández Baños 
Jefa de Información 

sitarios Hilario Avila, Javier Gómez 
y Jesús Rosas no consiguieron meda
lla, pero su participación sirvió co
mo etapa de preparación para los 
próximos Juegos Centroamericanos y 
del Caribe. 

Arturo Cruz Bórcenas 
Jefe de Redacción 

o 

Gaceta UNAM aparece lunes y jueves 
publicada por la Dirección General de 
lnformac16n. Oficinas: Primer piso del 
edificio ubicado en el costado norte de 
la Torre 11 de Humanidades. Teléfonos: 
550-59-06, 550-52-15, extensión 3320. 

Año XXXV. No....ena época. 
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curso 
de 

formación 
docente 
a través· 

del 
satélite 

More los 
FACULTAD DE CONfADURIA Y AIMINISTRACION-UNAM 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcinar a los docentes 
las técnicas básicas para 
mejorar sus funciones den
tro del marco brindado por 
las corrien~es educativas 
actuales,así como por la le 
gislaci6n,y conducirlos a -
emplear los recursos uti1i
·zables para incrementar la 
calidad del proceso de 
ENSEAANZA-APRENDIZAJE. 

DIRIGIDO A 
Profesores y personas inte 
resadas en las técnicas bli 
sicas de docencia y en geñe 
ral a las instituciones afl 
liadas a la ANFECA. 

SEAAL VIA SATELITE 
TRANSPONDER 2W EN LA PARTE 
BAJA. FRECUENCIA DE BAJADA 
3840 M-1R.Z EN POLARIZACION 
HORIZONfAL SINI'ONIA CANAL S 

Octubre 31 
Noviembre 7,14,21 y 28 
Diciembre S 

De 18:30 A 19:30 HRS. 

1. 

2. 

3. 

4. 

CENI'RO DE PERFECCIONAMIENfO ACADFMICO 
Dr. Fernando Arias Galicia 
Lic. Ma. Teresa Pantoja 

Tel. SSOS633 

TEMAS 5. 
¿Qué es la educación? 
1. Cracterísticas humanas y educación 
integral. 

6. 
Objetivos educacionales y perfiles de 
las carreras. --'1 

. Perfiles de las profesiones. esferas de 
la educación y escalas de objetivos 7. 
educacionales. 

Métodos didát't'ícos B. 
. Expositiva 
. Demostrativo 
. Interrogativo 
. El método de casos 

Tér.nicas grupales .1 
. Etapas en la vida de los grup'os v 
comunicación, cohesión v 
cc:opcración. 

COORDlNACION GENERAL DE lMA. 
Pilar Castillo V. 

Técnicas grupales 11. 
· La observación de fenómenos del 
grupo v su utllizacion para la docenc 

Evaluación del aprendizaje. 
· Sistemas de evaluacion integral 
del aprendizaje. 

El papel del docente. 
. Perfil de excelencia del docente. 

Hacia .ma didáctica específica. 
. Elementos pará ser considerados 
dentro de una didáctica especffica 
para las materias de Contadurla v 
Administración. 



Suplemento semanal de actividades 
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• Escuela Nacional de Artes 
Plásticas 

Temas especiales sobre pintura al 
óleo , dirigido a : Egresados de artes 
visuales o equivalente . 

Contenidos : 

Fondo , soporte, materiales 
Organización manchas y el d ibu 
jo, técnica 
Extensión de técnicas conocidas 
en color 
Secado barnices , retoque , etcé
tera 
Acabado 

mpartido por : profesor José Salat 
s, del 16 de noviembre de 1990 

29 de marzo de 1991 , lunes , m iér
coles y viernes de 17 a 20 h. 
Cupo máximo: 8 alumnos. 
Costo: $150,000. 

Estudio teórico práctico de la pintura 
del siglo XX, dirigido a: Pintores de 
formación con nivel licenciatura . 

Contenidos: 

Investigación histórico 
Análisis teórico 
Ejercicios sobre obras realizadas 
Bocetos personales del ; cubis 
mo, surrealismo, expresionismo 
y abstracción 

partido por: Carlos Márquez, del 
de noviembre de 1990 al 29 de 

orzo de 1991 , lunes , miércoles y 
viernes de 17 a 21 h. 
Cupo máximo: 6 alumnos . 
Costo : $150,000. 

Curso intensivo de dibujo de la figu· 
ra humana, dirigido a : Egresados de 
licenciatura en artes visuales o 
equivalente. 

Contenidos : 

El dibujo contemporáneo 
Análisis de técnicas representa 
tivas 
Papeles, instrumentos y mate
riales 
Bosquejo de la figura humana 

29 de octubre de 1990 

Contorno , gesto , movimiento y 
volumen 
Producción de dibujos termino
dos 
Retrato y autorretrato 

Impartido por : profesor Sergio Her
nández Yáñez , del 26 de noviembre 
de 1990 al 29 de marzo de 1991 , mar
tes y jueves de 18 a 20 h . 
Cupo máximo: 20 alumnos . 
Cos.to : $150,000. 

Aspectos de composición en la pin
tura, dirigido a: Egresados de licen
ciatura en artes visuales o equiva
lente . 

Contenidos : 

El ritmo 
la forma 
El color 

Impartido por: maestro Javier Anzu
res Torres, del 26 de noviembre de 
1990 al 29 de marzo de 1991, lunes , 
miércoles y viernes de 16 a 20 h. 
Cupo máximo: 12 alumnos . 
Costo : $150,000. 

Técnicas operativas de dibujo, di
r igido a : Egresados de artes visuales 
o equivalente . 

Contenidos : 

Dibujo tradic ional (imitativo) 

Manejo adecuado de la superfi
cie 
Interpretación de líneas internas 
Uso de espacios externos 
Líneas direccionales 
Claroscuro 
15 puntos dinámicos 

==trJ· 9 

Eg:~~ 
Cultu-ral 

MATERIAL 
DE LECTURA 

EL CUENTO 
CONTEMPORÁNEO 

Silvia Molina 

José Bianco 

Margo Glantz 

Gerardo de la Torre 

Luis Arturo Ramos 

F. Scott Fitzgerald 

Edgar Allan Poe 

H.P. Lovecraft 

Bernard Malamud 

Jesús Gardea 

Coordinatiún tk Difu,itin Cu hur.tl 
UNA~! Lntratura •JO 

INFORMES: 665-04-19 
665-13-44 EXT. 7392 Y 7393 

N~~:r:cr.J:OJTJCtCCa..1lCt:L1lJ!lC't.TJCti:LitJl.i'l 

Dibujo moderno (interpretativo) 

Dibujo sin línea 
Dibujo dinámico 

Impartido por : Anton io Solazar B y 
Marco Aulio Prado M, del 26 de no
viembre de 1990 al 29 de marzo de 
1991 , lunes y miércoles de 16 a 18 h. 
Cupo máximo: lO alumnos . 
Costo : $150,000 . 

~1 111 
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Batik, teñido por reserva, dirigido a : 
Egresados de la ENAP o licenciatura 
afines 
Contenidos : 

Conocimiento de los materiales : 
lana , algodón , seda y los tintes 
específicos para c/ u, manejo de 
los mismos 

- Comprensión y práctica de las 
técnicas de. Batik y anudado 
Muestras de tintes de Batik y 
anudado , en lana, seda y algo
dón 

Impartido por: profesora Leticia 
Arroyo Ortiz, del 26 de noviembre 
de 1990 al 29 de marzo de 1991, lu
nes y miércoles de 17 a 20 h e 
Cupo máximo: 15 alumnos. 
Costo: $150,000. 

Taller de litografía profesional, di
rigido a Egresados de licenciatura, 
maestría en AV y otros niveles 

Contenidos: 

- Se les proporcionará asesoría 
técnica, las herramientas y 
equipo, técnica de enseñanza a 
color . El trabajo se sujetará alta
maño de las piedras existentes 

- los alumnos que repiten el curso 
durante tres semestres máximo, 
se sujetarán a horarios y discipli
na. En caso de accidente dentro 
del taller se pagará el costo del 
equipo. El taller no proporciona
rá ningún material de trabajo po
ro el desarrollo del curso. Habrá 
intercambios de exposiciones, 
elaboración de carpetas de 
obras de los alumnos . 

Impartido por: profesor Leo Acosta 
Falcón , del 26 de noviembre de 1990 
al 29 de marzo de 1991, martes a 
viernes de 17 a 21 h. 
(~,¡po máximo: 7 alumnos. 
Costo: $150,000. 

Alternativas serigráficas, dirigido o : 
Posantes y especialistas en serigro-
fío. · 

Contenidos : 

Selecció/~e color 

IV~~ 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala 

Requisitos de inscripción 
al semestre 91-1 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala y la Uni 
dad de Documentación Científica, a través del Departamento de 
S:lrvicios al Público, informa a la Comunidad Universitaria de lz
tacala los siguientes requisitos de reinscripción al semestre 91-1: 

Textura 

1) El sello de no adeudo de material bibliográfico para tene r 
derecho a la Reinscripción del semestre 91-1, lo podrán 
obtener presentando la credencial de la biblioteca y la 
hoja de re inscripción del 15 de octubre al 9 de noviembre, 
planta baja de la UDC (área mostrador), de lunes a vie r
nes, 9 a.14 y 15 á 17 h. 

2) El periodo de expedición, duplicados y resello de creden
ciales de biblioteca para el semestre 91-1, será del 12 de 
noviembre al 14 de diciembre, lunes a jueves, de 9 a 14 y 
de 15 a 17 h, viernes de 9 a 13:30 y de 15 a 16 h. 

Nota: Los participantes adquiri rán 
los materiales que indique el coord i

'nador del curso. 
la División de Estudios de Posgrado 
de lo ENAP, se reservo el derecho 
tanto de admisión como de cancela 
ción de aquellos cursos que no ol
cci~cen el número de inscripciones 
requerido. 
Informes e inscripciones : Academia 
número 22, Centro, Código postal .. 
06060, teléfono: 5-22-04-77. ,., 

• Coordinación de Difusión 
Cultural / Antiguo Colegio de San 
lldefonso 

Serigrafía monumental 
Materiales diversos 

Historia del arte: Egipto, ponente: 
maestra lena García Feijoo, lunes, 
miércoles y viernes del 5 de no
viembre al7 de diciembre, 17 a 19 h . 
Costo : $12 ,500. Impartido por : profesor Víctor M 

Fríos Solazar, del 26 de noviembre 
de 1990 al 28 de marzo de 1991, lu
nes, miércoles yviernesde15a18 h . 

Cupo máximo: 10 alumnos. 
Costo : $150,000. 

Sexualidad humana, ponente: licen
ciado Ricardo Díaz Nájero, los lunes 
del 5 de noviembre al 3 de di
ciembre, 10 a 12 h . 
Costo : $7,000. 

29 de octubre de 1990 
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Narrativa, ponente: profesor Patri
cio Avitia, martes y jueves del 6 de 
noviembre al 11 de diciembre, 17 a 
19 h. 
Costo: $12,500. 

Programa: 

La obra de arte literaria 
Géneros literarios narrativos 
Cuento: definición y 
características 
El cuento desde sus orígenes 
hasta el siglo XIX 
El cuento popular y el actual 
Novela: orígenes y búsqueda de 
una definición 
El narrador y la narración 
El espacio en la novela 
Descripción,. personajes y tiem
po en lo narración 

Hongos: Biología, usos y mística, po
nentes: biólogos Sara Lucía (amar
go Ricalde y José Manuel Vázquez 
Muñoz, del 26 al 30 de noviembre, 
17 a 1~-·h. 
Costo: $7,000. 

Sede: Antiguo Colegio de San llde
fonso, San lldefonso número 43, pri
mer piso, Centro, teléfonos 702-31 
-94, 702-28-34, extensiones 233 y 
234. 

• Escuela Nocional de Estudios 
Profesionales /ztocolo 

logía y educación ambiental, 13 
16 de noviembre, 12 a 15 h. Gra

tuito. Dirigido a la comunidad estu
diantil. Ponente: Departamento de 
Capacitación de la Dirección Gene
ral de Promoción Ambiental y Parti
cipación Comunitaria de la SEDUE. 
Relaciones humanas, 19 al 23 de no
viembre, de 13 a 15:30 h. Costo: 
$12,000. Dirigido a la comunidad 
universitaria. Ponente: licenciada 
María Eugenia Nicolín Vera. 

Informes: Unidad de Extensión Uni
versitaria, Edificio de Gobierno, 20 
piso, ENEP lztacala, avenida De los 
Barrios s/ n, colonia Los Reyes lzta
cala, Tlalnepantla, Estado de Méxi 
co, teléfono 565-22-33, extensión 
240. 
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M 
CONGRESO NACIONAL 

DE LA SOCIEDAD 
MEXICANA DE 

MEDICINA GENERAL A.C. 

Del 22 aJ 24 óe 
NovíembRe óe 1990 

PALACIO DE lA MEDICINA 
(Ant:ígfia Faccdt:aó óe Mooícína). 

BRasíJ y Venezaela 

Méxíco, D.F. 
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becas-tesis 
licenciatura maestría doctorado 

En el Instituto de Investigaciones Eléctricas, con el apoyo del CONACYT y de la CFE 
Egresados de: Beneficios: 
• lngcni,•n.s 

('/t'clm .J 
me<il n Íc..J 
clt>c lroni<il 
qu•mi<.t 
ti~it 

• Opurtunid.ui dt JnÍCiar un<~ Ulrrt'ta d~ 
t\pf"Cialiut•ó n en campos de la indu stu.t 
t"lfottrica. filnto del ~eclor publico como 
pr i~ o~ do . 

Requisitos: 

de \Í ~ tem .H 

• Oportun idad dt tr a b .t~j ar t n coordi nuión 
con los l n \'tsti~ad o rt~ } t~c nicos mis 
tt peri menlados de l¡ indu str i o~ eltoc triu . 

• Ser ml'll.ic.t no. 
• Tene r me nos de 27 año s de t>dad p.¡¡r,¡ 

lt , is nÍ\'tl licenciatu r• , d~ 15 p•r• n i \·~1 
Maestri• y de 40 p• ra niv~l Doctorado. 

e n co mpulildón 
• Qu •m ic il 

• U~o de l¡borato riO!. t o~ Jitrcs t e-qu ipos dtl 
IIE , avxüdos al pro~rama aulorizado. 

• FISÍC<l 

• M.J tt' mdl ic .u •pl icild• ~ 
• L!'o df' informa ción t documentos 

lt.•cnicos o~ ctual iudos. 

• Promedio mínimo 80/100 o su equi~•lente 
t n otrot sist emas . 

• ln fo rmiii iC .l , entr e otru . • Comult u con tJ. ~rtos dt iiiE . • H.Jber cubie rto 100 ' de los crtditos y 
requisitos co rrespondi~ntes del pl•n de 
~studios. ~ "'Á::: INSTITUTO OE 

::.~ INVEST IGA CI ONES 
-.. ELECTRIC ~S 

• Col.abo radón en el .an.il isis 't' lo~~ w lu ción 
de prob lemas ., rf'tos tt-cni<.os actu.a lrs dt"l 
lot'C1nr <' lectrico. • Oi spo nibíl id• d de resi dir en Cuern•\ H .il , 

Mo r.; D.f .: Ciud•d Hid•lgo, Mich.; 
Medul i, B.C. : o S• l.l u r, E do. dt' Me -c . 

• Beu oMito df' l ConAq l p o~; ra el 
dt'~a rrollo del pr<la ra m a de tesis. 

~~------------------------------------
• Facultad de Ingeniería 
Graficación utilizando Turbo Pascal, 
coordinador: ingeniero Alejandro 
Villoseñor Trejo , 30 de octubre al 24 
de noviembre; martes y jueves, de 
17 o 21 y sábados de 10 o 14 h. 
Función y futuro de la empresa cons· 
tructora, coordinador ingeniero Jo
sé Piño Garzo , 5 al 9 de noviembre , 
lunes o viernes , 18 a 21 h. 
Manejo , tratamiento y disposición 
de residuos sólidos municipales, co-

' t.;V",dinador: M en C Constantino Gu
tiérret P, 5 al 16 de noviembre, lu
nes o vi\ernes , 17 o 21 h . 
El ingeniel"o y su relación con los 
materiales, coordinador: M en C Ar
turo Barbo Pingorrón, 5 al 16 de no
viembre, lunes o viernes, 17 o 21 h. 
Introducción al lenguaje de progra· 
moción ensamblador PC-MSDOS, co
ordinador : ingeniero Antonio Pérez 
Ayalo, 5 al 23 de noviembre , lunes, 
miércoles y viernes , 17 a 21 h. 

Lenguaje de programación Basic con 
sus aplicaciones, coordinador: inge
niero Jorge Ontiveros Junco, 6 al 27 
de noviembre, martes y jueves, 17 o 
21 h y sábado de 10 a 14 h. 
Topografía y poligonación así como 
su aplicación en computadoras, co
ordinadores: ingenieros Luis H de lo 
Torre León y María Solazar Soto, 7 al 
28 de noviembre, lunes o viernes, 17 
o 21 h. 
Análisis de redacción, coordinador: 
ingeniero Mario Badillo González , 9 
de noviembre al 8 de diciembre , 
viernes de 17 o 21 h y sábado de 9 a 
14 h. 

Informes e inscripciones : Palacio de 
Minería , calle de Tocuboyo número 
5, Centro , Delegación Cuauhtémoc, 
CP 06000, México DF , 9 o 20 h, telé
fonos : 521-73-35 y 521-40-20 al 25 
FAX : 510-05-73 . 

Mayores informes 
Instituto d~ ln v~stigadones Eltctricas 
Oepart.amenlo de Re lacio n~s con el 
~or Educ•t ivo 
leibnitz 14, Jer. piso 
Col. Anzures, Del. Miguel Hid.algo 
11590 Mi,ico , D.F. 
Ap<lrt.ado Posl.al 5·620 
Col. Cu.auhtt moc, Ot'l . ( u.¡¡uhlimoc 
06500 Mtt ico, D.F. 
Tel. Sll-00-ll 

• 
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• Coordinación de 
Humanidades/ Academia Mexicana 
de Derechos Humanos 

curso interdisciplinario en de
os humanos, del 5 al 29 de no

viembre, 17 a 20 h, Auditorio Mario 
de la Cueva, Torre 11 de Humanida
des, piso 14 Ciudad Universitaria . 

Objetivos: 

-Concretizar y sensibilizar sobre 
los derechos humanos como ins
trumentos nacionales e interna
cionales de defensa y promoción , 
y como valores tendientes a ga
rantizar el respeto y la dignidad 
humana 

-Impartir formación y capacitación 
de grupos e individuos que traba
jen en lo promoción y defensa de 
los derechos humanos y favorecer 
el intercambio de experiencias 

re participantes 
nacer la problemático , el mar

co conceptual y los diversos enfo
ques sobre derechos humanos en 
el mundo contemporáneo y en 
México particularmente . 

Temas : 

1 Los derechos humanos en la histo
ria y en el pensamiento latino
americano 

2 El sisterr.a internacional de dere
chos humanos 

3 El sistema interomericano de de
rechos humanos 

4 Derechos humanos en América 
Latina 

5 Los derechos humanos en México 
6 Las organizaciones no guberna-
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mentales y los derechos humanos 
7 Los derechos del niño. De la 

declarcción o la convención inter
nacional de los derechos del niño 

8 Derechos de la mujer en México 
9 Los derechos del niño en México. 

De los principios a la realidad 
10 Indígenas y m inorías étnicas 
ll Jóvenes y derechos humanos 
12 Derecho a un medio ambiente sa

no y equilibrado 
13 Los derechos humanos de los re

fugiados e indocu~entados 
14 Narcotráfico y derechos humanos 

Información : Academia Mexicana 
de Derechos Humanos , Filosofía y 
Letras número 88 , colonia Copilco 
Un iversidad , teléfonos 658-72-79 . y 
658-58-53 , coordinadora doctora 
Gloria Ramírez. 

• Instituto de Investigaciones en 
Matemáticos Aplicados y Sistemas 

Primera escuela internacional de in
vierno, del 3 al 7 de diciembre en lo 
ciudad de Morelio , Michoocán. 

Temas: 

Software Engineering : Specificotion, 
Verification ond Models, Cario 
Ghezzi. 

Object -Oriented Database Systems : 
Theory and Practice, Roberto Zicari . 
Logic Programming and Databases , 
George Gottlob . 
Distributed Programming , Traian 
Muntean. 

Cuotas : 

Por asistente $600,000, con derecho 
a los cuatro cursos. 
Por curso $200,000. 
Descuento del 30% por pagos recibi
dos antes del 1 de noviembre. 

Organizadores: Maestría en Cien
cias de la Computación de la UACP
yP del CCH de la UNAM, con sede en 
el IIMAS-UNAM, Escuela de Ciencias 
Físico-Matemáticas de lo Universi
dad Michoacana de Son Nicolás de 
Hidalgo. 

Informes: doctora Hanno Oktaba, 
Coordinación de la Maestría en 
Ciencias de lo Computación, UAC
PyP del CCH de la UNAM. liMAS, te
léfono {915) 550-52-15 extensión 
4567 , Fax {915) 550-00-47. M C Edgar 
Chávez. Escuela de Ciencias Físico
Matemáticas de la UMSNH . Edificio 
''L", planta alta, CU Morelia, Mi
choacán, teléfono 91 {451) 6-72-57, 
Fax . 91 {451) 3-23-88. 

'\· l f ;?. 
t•ú.~ 
,'¡íP'~" 

fomento 
editorial 

una m 
A V 1 S O 

Las dependencias interesadas en que sus publicaciones sean exhibidas en la 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FIL 90, a celebrarse del 24 de novierT)bre al 4 de diciembre 
del año en curso en l a~iudad de Guadalajara , Jal., deberán enviar, con carácter de donación y 
antes del 9 de noviembre, 3 ejemplares de cada uno de los títulos aparecidos durante 1990, que 

no hayan sido enviados ya al almacén central de la Dirección General de Fomento Editorial, a: 

Dirección General de Fomento Ed1torial 
At'n. Lic. Germán Bautista 

Av. del Imán No. 5, ciudad universitaria 
Tel. 665-1344 ext. 7741 

Atentamente 
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• Escuela Nocional de Estudios 
Profesionales lztocolo 

Enfermerfa, tercer bloque, 14 y 15 
de noviembre, Unidad de Documen
tación Científica. 

Miércoles 14 

Antecedentes históricos de la 
enfermería en México, Rosa Martha 
Fernández del Castillo y Guadalupe 
Sánchez Hernández, 12 h. 

La enfermería en México y su impac
to en la situación de salud-en· 
fermedad de la población, Ana -
María Lora Barrón y Amalia Paulín 
Rocha. 13h. 

Jueves 15 

La formación de recursos humanos 
en enfermería en México, Rosa Her
nández Alvarez y Elsa Osorio Carba
jal, 12 h. 
Desarrollo curricular de la carrera 
de enfermería en la ENEP lztacala, 
Araceli Brandi Purata , Prisco Con
treras Rodríguez y Silvia Nicolás Cis
neros, 13 h. 

Exposición: Imágenes de enfermería 
a través de la historia, inauguración 
14 de noviembre a las 1 O h. 

~mM __________ _ 

• Centro de Estudios sobre la 
Universidad/ Dirección General de 
Promoción Ambiental, SEDUE 

Segundo coloquio sobre Ecología 
y Educación Ambiental. La educa· 
ción media superior en debate, pre
sentación del estudio: Diagnóstico y 
posibilidades de la incorporación de 
la dimensión ambiental en el currí
culum de la educación superior, 
viernes 16 de noviembre , de 9 a 15 
h, Auditorio de la Unidad Bibliográ
fica, Edificio de la Biblioteca Nacio
nal, Centro Cultural Universitario 
(zona cultural). 

Mayores informes: María Teresa 
Bravo 665-13-44, extensión 7041 y 
Edgor González 553-95-73 y 553-62-
70. 

VIII lz.1~ 
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L.l. SOCIEDAD KEl.ICAr.N J. DE AN ATOHIA Y LA 
FACULTAD PE lt:EDICINA DE LA 

UNIVER8ID.ll) .l t'TTONO.A DE TABASCO 

Intercambio Académico con la 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FECHA: 
Del 18 al 22 de Noviembre de 1990. 

• Facultad de Medicinal 
Universidad Autónomo de Tabasco 

XIII Congreso Nacional de Anatomía 

Simposio 
1. Fuentes de información en la in

vestigación morfológica 
2 . . El papel de las ciencias morfoló

gicas en el desarrollo de las cien 
cias fisiológicas 

3. Sistemas ·computarizados y sus 
aplicaciones en las ciencias mor
fológicas 

4. Investigación educativa en 
morfología 

5. Morfología e imágenes 
6. La estadística e investigación 

morfológica 

Conferencias magistrales 

Tecnología de punto en lo investiga
ción, doctor José Manuel Alvarez 
Manilla 
Canales de calcio, doctor José Alva
rez Lefhmans 
Conducta de primates , doctor José 
Luis Díaz 

/ 

Reparando el cerebro , doctor René 
Drucker Colín 
Modelos experimentales de epilep
sia, doctor Augusto Fernández 
Guardiolo 

Informes e inscripciones: Departa
mento de Anatomía, Facultad de 
Medicina, teléfono: 550-52-15 , ex
tensiones 2168 y 2134. 

• Facultad de Medicino/ 
Universidad Autónomo de Tabasco 

Cursos: 

- Método científico 
- Anatomía microquirúrgica del 

sistema nervioso 
- Comunicación y redacción 

científica 
Sede: Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco , Villahermosa, Tabasco, 
México, noviembre 18 al 21. 

Informes e inscripciones: Departa
mento de Anatomía, Facultad de 
Medicino, teléfono: 550-52-15, ex
tensiones 2168 y 2134. 
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• Coordinación Genero/ de 
Estudios de Posgrado 

V Congreso nocional de estudios de 
posgrado, Instituto Tecnológico de 
Celaya los días 14, 15 y 16 de no
viembre. 

~~-----

• Facultad de Derecho/ División de 
Estudios de Posgrado 

11 Ciclo: Consecuencias y efectos 
jurídicos del futvro tratado de libre 
comercio Mf.c:íco·Estados Unidos, 

26 al 30 de noviembre. 

Lunes 26 

Presentación: Los esquemas de in
tegración y el Tratado de Libre Co
mercio (TLC), doctor Raúl Cervantes 
Ahumada, 18 h. 
El GA TT frente al TLC, doctor Luis 
Malpica Lomadrid, 19 h. 

Martes 27 

Vinculación Deuda Externa con el 
Tratado de Libre Comercio, licen
ciado Juan Manuel Saldaña Pérez, 
18 h. 
Naturaleza Jurídica del TLC, 
maestro Juan Manuel Portilla, 19 h. 

Miércoles 28 

inculación del TLC con la Rondo 
Uruguay , doctor Ruperto Patiño 
Manfer, 18 h. 
Las prácticas desleales en las Le
gislaciones de Canadá, EU y Mé
xico, doctor Jorge Witker, 19 h. 

Jueves 29 

Relaciones del TLC con la Cuenca del 
Pacífico , doctor Héctor Cuadra y Mo
reno, 18 h. 
La Transferencia de Tecnología y el 
TLC, doctor Manuel Becerro Ro
mírez, 19 h. 

Viernes 30 

Limitaciones constitucionales y lega-
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les del TLC, licenciado Víctor Carlos 
García Moreno, 18 h. 

Conclusiones, 19 h. 

Se entregará constancia de asisten
cia, con el 80% de la misma. 
Informes e Inscripciones: División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho, teléfonos 550-55-30, 
550-52-15 extensiones 3469 y 3470, 8 
a 13 h. 
El Curso se impartirá en el Aula José 
Castillo Larroñaga de la División de 
Estudios de Posgrado, Facultad de 
Derecho. 
Cuota de recuperación: $200,000, 
los estudiantes y maestros con cre
dencial vigente, estarán exentos. 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales lztacalo 

Ecología y Legislación, impartida 
por el personal del Departamento 
de Capacitación de la Dirección de 
Educación Ambiental y Participación 
Comunitaria de la Secretaría de De
sarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 
12 de noviembre, 12 a 15 h en el 
Aula Magno de esta Institución ubi
cada en lo avenido De los Barrios 
s/ n, colonia Los Reyes lztacolo, Tlal
nepontlo, Estado de México. 

• Antiguo Colegio de Son 1/defonso 

Ciclo: Los Lunes Psicología 

Educación abierta: una perspectiva 
actual 

La educación abierta: su importan
cia en el México Contemporáneo, 
psicólogo, José Manuel Martínez, 8 
de noviembre, 18 h. 
La enseñanza abierta y el programa 
para la modernización educativa, li
cenciado Alfredo Guerrero, 12 de 
noviembre, 18 h. 
El Sistema de Universidad Abierta 
en la UNAM, maestro Zuraya Mon
roy, 19 de noviembre, 18 h. 
El perfil del estudiante SUA (Sistema 
de Universidad Abierta). licenciada 
Patricia Sánchez, 26 de noviembre, 
18 h. 
La autoinstrucción como método de 
enseñanza en un sistema abierto, li
cenciada Yolanda Berna!, 3 de di
ciembre, 18 h. · 
Entrada libre 

Ciclo de conferencias: ¡Cámara, oc· 
ción! (hablemos de cine) 

La historia filmada, profesor Gusta
vo García Gutiérrez, 30 de octubre, 
18 h. 
Los jóvenes en el cine mexicano, 
profesor Francisco Gómezjara, 6 de 
noviembre, 18 h. 
Cine y litera.tura, pr~fesor Andrés 
de Luna Olivo , 13 de noviembre, 
18 h. 
Charles Amador: El enigma de un 
mexicano en Hollywood, profesor 
Federico Dávalos Orozco, 27 de no
viembre, 18 h. 
El espectador cinematográfico: mo
dos y hábitos de ver películas, pro
fesor Gerardo Ojeda Castañeda, 4 
de diciembre, 18 h. 
Entrada libre 

Ciclo de conferencias: El eclipse so· 
lar de 1991 

Eclipses en el pasado , el Sol como 
protagonista de eclipses, ponente: 
doctor Jesús Galindo Trejo, 12 de 
noviembre, 18 h. 
El mecanismo de la oscuridad, po
nente: maestro Rogelio Gómez, 13 
de noviembre, 18 h. 
La Tierra y la Luna: Eclipse de 1991, 
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ponente : maestro Daniel Flores Gu 
tiérrez, 14 de noviembre , 18 h. 
Aspectos observacionales. ponente : 
maestro Enrique Ganem , 15 de no
viembre, 18 h. 
Mesa redonda : El eclipse de 1991, 
16 de noviembre, 18 h. 

Sede.: Antiguo Colegio de San llde
fonso, San lldefonso número 43, pri
mer piso, Centro, teléfono 702-28-
34, 702-31-94, extensiones 233 y 234. 

• El Colegio Nacional 

Ciencia. paciencia y conciencia en la 
investigación y desarrollo de vacu· 
nas, doctores Jesús Kumate y Gui
llermo Soberón, miembros de El Co
legio Nacional 

Programa : 

Desarrollo histórico de las vacunas , 
doctor Jesús Kumate, lunes 22 de 
octubre 
Inmunología: bases para el desarro
llo de una vacuna Jesús Kuma.te. 
Jueves 25 de octuqre 
Desarrollo de una vacuna : el caso 
de la fiebre tifoidea , doctor Jesús 
Kumate, lunes 29 de octubre 
Epidemiología y vacunas , doctor Je
sús Kumate, lunes 5 de noviembre. 
lós oportunidades para el futuro : la 
nueva bi'otecnología, Guillermo So
berón, jueves 8 de noviembre. 
Un esfuerzo global: el programa 
ampliado de inmunizaciones, Gui 
llermo Soberón, lunes 12 de noviem
bre. 
Expectativas sobre una vacuna: el 
SIDA, Guillermo Soberón , lunes 19 
de noviembre. 
Vacunas para enfermedades desa
tendidas: el proyecto Sireva, Gui
llermo Soberón. jueves 22 de no
viembre. 

Auditorio de la Academia Nacional 
de Medicina , Centro Médico Siglo 
XXI, 19 h. 

• Instituto de Ingeniería 

Tratamiento anaerobio, aguas resi
duales en América latina 

Conferencias plenarias 

Programa : 
Jueves 8 de noviembre 

8 h Inscripciones 
9 h Generalidades de la digestión 
anaerobia , José F Calzada 
10 h Comparación de los diferentes 
tipos de reactores anaerobios , G Al
bagnac 
11 :15 h Microbiología del proceso, 
JP Guyot . 
12: 15 h Inhibición y toxicidad en la 
digestión anaerobia , RE Speece 
15 h Control.de la digestión anaero
bia, MS Switzenbaum 
16 h Realizaciones del proceso 
UASB, G lettinga 
17:15 h Tratamiento de efluentes 
domésticos e industriales en Brasil , 
SMM Vieria y AM Craveiro 

Viernes 9 de noviembre 

9 h Primera parte 
15 h Segunda parte 

18:30 h Conclusiones y Clausura 

Participación e ins"cripciones : la se
rie de conferencias será abierta, 
previa inscripción. Costo de la ins
cripción es de $300,000 público en 
general, $200,000 universitarios y 
empleados de gobierno y $50,000 
estudiantes . la cuota da derecho a 
asistir a la conferencia (2 días). a las 
memorias y al evento de clausura . 
Sede: Auditorio Alfonso Caso , Ciu
dad Universitaria . 

Comité organizador: Adalberto No
yola, Jean Pierre Guyot , Francisco 
Calzada y Enrique Ortiz 

Toda correspondencia dirigirla a: 
Comité Organizador , Taller Re
gional y Conferencia sobre Trata
miento Anaerobio de Aguas Resi
duales, Instituto de Ingeniería 
UNAM, apartado postal 70-472 , Co
yoacán 04340, México, DF , teléfonos 
550-52-15, extensiones 3604 y 3605 , 
548-97-92 Fax: 548-30-44 y 395-42-27 . 

hMo-------

• Coordinación de Humanidades / 

Academia Mexicano de Derechos 
Humanos 

Primer foro de educación en de· 
rechos humanos, viernes 30 de no
viembre y sábado 1 de diciembre, 9 
a 18 h. 

Objetivos : 

- Crear un espacio de reflexión, de 
debate, de difusión e intercambio 
de prácticas y experiencias edu
cativas en derechos humanos, 
entre grupos , organizaciones e in
dividuos defensores de derechos 
humanos, así como entre todos 
aquellos que de una u otra man 
ro se encuentran involucrados 
el proceso educativo 

-Sensibilizar a los padres de fami-
1 ia. educadores. estudiantes , tra
bajadores y a la sociedad en ge
neral, en la necesidad de elevar 
la educación en derechos huma
nos como un valor prioritario que 
se inscriba en todas las activida
des de la vida diaria 

Temática: 

Mesas redondas sobre educación en 
derechos humanos, contenidos, mé
todos; Pedagogía moderna y de
rechos humanos, propuesta curricu
lar sobre derechos humanos; expo
sición de carteles , audiovisuales y 
materiales didácticos. 

Información : Academia Mexican 
de Derechos Humanos, Filosofía y 
Letras número 88. colonia Copilco 
Universidad, teléfonos 658-72-79 y 
658-58-53 , coordinadora doctora 
Gloria Ramírez. 

• Facultad de Química 

Ciencias de la Comunicación 

Servicio social 

Deseas realizar tu servicio social 
en actividades relacionadas con 
los medios de comunicación. 
Comunícate con: licenciada Elsa 
González a los teléfonos 550-50-
94, 550-52-15, extensión 2451. 
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QUINTO 
SEMINARIO 

' DE ECONOMIA 
URBANA 

MEXICO: . 
PLANEACIÓN 

URBANA, 
PROCESOS 

POLÍTICOS 

13 
~9:30 HRS. 

INA!JGURACIÓN 

POLÍTICA DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

Y FINANCIAMIENTO Y REALIDAD 
A LA CONCENTRACIÓN 

URBANA 
NOVIEMBRE 

1990 14 
10:00ilRS. 

" 
ACTiVIDAD 

ECONÓMICA, EMPLEO 
Y SECTOR INFORMAL 

16 
,A 

10:00 HRS. 

LUCHA POR 

15 ,, 
" ,/EL ESPACIO URBANO. 
' PROCESOS PQLíTICOS, 

\ PARTICIPACION 
10:00 HRS. 

' POf#t::EACIÓN 
V DETERIORO 

DEL MEDIO AMBIENTE 
POLÍTICAS, AVANCES 
Y PERSPECTIVAS 

INFORMES: -. 
DIRIGIRSE AL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
A LOS TELEFONOS 

TERRITORIAL 
EN LAS 

GRANDES 
550 59 70!S50 59 72 
55052 15 ut 2913 

SEDE: 1\UDITOIUO MIIRIO DE LA CUEVA. 
UNIVERSIDAD NACIUNAL AUTÓNOMA Of r. :iXICO 

' 
CRA_N BAILE.'' 

Dh" 

GEN.l!-~AC.'ION 
70- 74 

FACULTAD DE AH(.>UITECTURA 
U N A M 

NOVIEMBRE DE 19J1() 

' CIUDADES 

ARO. FRANCISCO ESPINO BARR 
TELS . 605 - 00 - 39 . 605 - 00 - 52 , 605 - 06 - 75 

ARO. CRISTINA GONZAL.EZ 2ERTUC:#E 
TELS. 271 - 32 - 01. 250 - 73 - 20 
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ARO. MAXIMO CAMPOY 
TEI 670 - ~Fi - ,._7 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales 
Acatlón/ Coordinación del 
Programo de Estudios de 
Pos grado 

Taller modular de metodología, 
M en C Isabel Horcasitos , mastro 
Ricardo Pozas y antropólogo Ge
rardo Solazar González . lO de no
viembre inicia, lO a 14 h (sába
dos). 
Inscripciones: abiertas. Promue
ven e invitan: Educación Conti
nua, edificio A-3, planta alta. Te
léfonos: 373-23-99, 373-24-25 y 
373-23-18 , extensión 104. 

! Departamento de Danza 

Talleres de Danza de la UNAM, diri
gido a público en general. Danza 
contemporánea, Expresión corpo
ral , Jazz , Danza afroanti llana, 
Expresión creativa y movimiento in
fantil, Danza folklórico y Bailes de 
salón . Ciudad Universitaria (Metro 
CU): Aula anexa al Centro Médico 
Universitario, Salón de danza del 
Teatro Arquitecto Carlos Lazo, Fa
cultad de Arquitectura, Salón de 
danza de la Facultad de Filosofía y 
Letras y Auditorio "B" de la Facultad 
de Química. En el Centro (Metro Zó
calo). Antiguo Colegio de San llde
fonso. En el norte (Metro Revolu
ción). Museo Universitario del Cho
po. Todos los talleres se imparten 
dos o tres veces por semana en ho
rarios matutinos y vespertinos. 
Informes: 655-13-44 , extensión 7011 
y 7396; 550-41 -58 . 
Inscripciones: noviembre y diciem
bre . 

Aviso 

. Letras 
d Filosof•a y . 

La Facultad e ·d d univers•ta-
1 omun• a d 

informa a ~ el de mesas redon as 
. e\ CIC O \ d na que fé fue canee a o . 

Martes de ca 

ó~l XI 



• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales lztacala 

1 Seminario internacional formaci6n 
ambiental profesional, 6, 7 , 8 y 9 de 
noviembre 

Objetivo 

1. Propiciar el intercambio discipli
nario e interdisciplinario de ex
periencias curriculares y sus re
sultados concretos en programas 
de formación ambiental realiza
dos por especialistas en el campo 
educativo, de lo investigación y 
de servicio 

2 . Proponer proyectos nacionales e 
internacionales poro el desa
rrollo de líneas de investigación 
para lo conceptualización, el 
diagnóstico, la planificación, el 
ejercicio y la evaluación continua 
de la formación ambiental 

3 . Realizar concertaciones tanto po
ro la creación de redes de forma
ción e información ambiental na
cionales e internacionales como 
instrumentar, en su coso , meca
nismos de actualización de las ya 
existentes 

Actividades: 

- Tres conferencias magistrales 
- Seis cursos taller 
- Exposición de carteles 
- Seminarios de discusión de ar-

tículos cortos 
- Tres seminarios de discusión de 

temas centro~es 
....:_ Tres mesas de concertación 

Invitados: Panamá, Demetrio Mi
ronda Miranda; Uruguay, Daniel Vi 
dart; Perú , Eloíso Tréllez Solís y 
Alfredo Pezo; Guatemala, Gustavo 
Adolfo Mayén Herrero ; Brasil, Nona 
Minini Medina y Moría José Gualda 
Oliveira ; Colombia , Henry Granada 
Echeverry , Augusto Angel Maya y 
Anolucía Narváez Medino; Argenti
no , Jorge Morello y Héctor Sejeno
vi ch ; Costa Rica , Claudia Charpen
tier ; Francia , Alain Bohuet, Irene 
Pequerul Romon , Gillers Ferry , Jeon 
Claude Filloux, Aricio Hermonn, An
nie Moch e Irene Prax ; Estados Uni
dos , Lyndon Babcock . 

( XII ~~ 

INSTITUTO 1 
DE INVESTIGACIONES 

ECONOMICAS 

1 
X SEMINARIO 

. SOBRE ECONOMIA 
AGRÍCOLA DEL 
TERCER MUNDO 

6 -.......... ·. WDCI N 

1 
SESIÓN 1 
VIGENCIA DE LAS 
APORTACIONES 
DE ERNEST FEDER . 
AL ESTUDIO DEL AGRO 

1 
SESIÓN 11 

26 AL 30 1 
NOVIEMBRE 

1990 

1 
SESIÓN 111 , 

EL MERCADO 
ORGANIZACION DE 
PRODUCTORES Y 
MODERNIZACION 
DEL EJIDO 

Y LA , 
MODERNIZACION 
AGROPECUARIA 

1 
SESIÓN IV , 
LA GANADERIA: 
TRANSFORMACIONES 1 

SESIÓN V , 
PRODUCCION 
FORESTAL 

y ' 
y 
MEDIO AMBIENTE MODERNIZACION 

Todas los temas están abiertos a concurso. 
Se solictta a los interesados un ensayo de 
15a 25 cuartillas no publicado ni en curso 
de publicación, sobre uno de los temas 
contenidos en esta convocatoria o de los 
subtemas mencionados en eltrlptico de la 
dtvulgación. Se premiarán los dos me¡ores 
trabajos presentados aconcurso, con un 
rreconoc 1mien1o de $700.000 .00 
(Selec~enlos mil pesos 00/100 MN.) al 
primer lugar y de $350,000.00(T rescientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M_N.) al 
segundo 

El plazo limite de presentación de 
los trabajos es el de 15 de 
noviembre de 1990. 
El jurado catrftcador estará 
integrado por el Orrector del 
Instituto, Lic. Benito Rey Romay, 
el LIC Muro Bon1lla y el Lic. 
Cuauhtémoc González Pacheco 
Coordrnador del Area del Sector 
Primarro y Economía Agrlcola del 
!lEc 

L¡:¡ correspondencia debe drrigirse a 
la Secretaria Académica del Instituto 
de Investigaciones Económicas, 
UNAM, TorrelldeHumanidades, 1er. 
piso. Ciudad Universitaria. tel. 548· 
13-48 y 550-5s-72. 
La asistencia al seminario será libre a 
Quienes hayan concurrido al 80% O 
más de las sesrones se les entregará 
una constancia de asistencra. 

,......,-Seminario sobr e Ident idad 

1 2 y 13 de no viembre de 199J 

9 :0 0 -1 8:0 0 hora5 

Aud it o rio d el JI¡\ 

Informes: Dr2 . Le! 1ci a ~.l é n d;,7 

l 
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QUE SE LLEVARA A CABO BAJO 
lAS SIGUIENTES BASES 

[!]De los participantes 
1) Podrán participar los miembros y egresados de las 

instituciones de Educación Superior de la República 
Mexicana. 

2) Cada participante podrá concursar con un máximo de 
2 cuentos. 

[!] De los trabajos 
3) Deberán ser suscritos con seudónimo. 
4) Deberán ser individuales. 
5) Deberán ser inéditos y no haber sido presentados en 

algún otro certamen literario. 
6) Serán considerados los cuentos cuyos temas estén 

relacionados con la problemática ecológica de la 
República Mexicana. 

7) El estilo y la forma de los trabajos serán libres. 
8) La extensión de los cuentos deberá ser de un mínimo 

de tres cuartillas a un máximo de 20, escritas en 
tamaño carta por una cara. a doble espacio, con 25 
líneas de 65 golpes cada una. 

9) En la pasta o en la hoja de presentación del trabajo se 
deberá anotar el nombre del cuento y el seudónimo 
utilizado por el autor. 

[!] De la organización 
10) Los cuentos deberán remitirse en un sobre cerrado en 

original y una copia, a la División de Extensión ' 
Académica, E.N.E.P. Iztacala, UNAM, Av. de los Barrios 
s/n. Tlalnepantlá. Estado· de México, C.P. 54090. o a 
la Dirección General de Promoción Ambiental y 
Participación Comunitaria de la SEDUE. Río Elba N"20, 
5n piso, Col. Cuauhtémoc. México, D.F., C.P. 06500. 

11) En sobre cerrado, por separado, deberá indicarse 
claramente el nombre, domicilio y teléfono del 
participante, institución a la que pertenece y la 
relación con la misma; dicho sobre se firmará con el 
seudónimo. 

12) El concurso quedará abierto a partir de la publicación 
de la presente convocatoria; la fecha ele término para 
la entrega de los ·cuentos será el día 31 de octubre de 
1990. 
Para los concursantes que envíen por correo sus 
trabajos se considerará la fecha del sello ele acuse de 
correos. 

13) El jurado calificador estará integrado por personal de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
investigadores y profesores de la E .N.E.P. Iztacala y 
personalidades de reconocido prestigio en el género 
literario y en el tema tratado. Su fallo será inapelable. 

14) Los resultados de la premiación se darán a conocer el 
día 23 de noviembre a través del periódico El Nacional. 

15) La entrega de premios se hará en ceremonia especial 
que se llevará a cabo el día 11 de diciembre a las 
10:00 horas, en el Aula Magna de la E.N.E.P. Iztacala. 

16) Los cuentos ganadores serán publicados en 
"UMBRALES", Revista de la E.N.E.P. Izta{:ala; 
as1mismo la E.N.E.P. Iztacala y la Subsecretaría de 
Ecología, coeditarán un libro con los cuentos 
ganadores y los que el jurado considere con mérito 
para ser publicados (mención honorífica). 

[!]Generales 
1 7) Los cuentos ganadores pasarán a ser copropiedad de 

la U.N.A.M. y la S .E.D.U.E. quienes asumirán los 
derechos de autoría. 

18) Los cuentos que no reúnan los requisitos señalados en 
esta convocatoria quedarán automáticamente 
descalificados. 

19) Cualquier caso no considerado en esta convocatoria 
será resuelto por los organizadores del certamen. 

20) El envío de cuentos al concurso implica la aceptación 
de las bases del mismo por parte de los autores. 

[!] Premiación 
Primer Lugar: Diploma, vale por $ 300,000.00 para ser 
canjeado en las Librerías Universitarias y un reloj de 
pulsera con valor de $ 300,000.02 . 

Segundo Lugar: Diploma, vale por $ 200.000.02 para 
ser canjeado en las Librerías Universitarias y ·un juego 
ele plumas con valor de $ 200,000 .nn. 
Tercer Lugar: Diploma, vale por $ 100,000.º" para ser 
canjeado en las Librerías Universitarias y un juego de 
plumas con valor de $ 100,000.02 • 

Se otorgará diploma a los autores cuyos cuentos hayan 
obtenido mención honorífica. 

l>••pl "· ,¡,. t'rt 'lh·' \ f>rlu ... i•·.,, 
bu.,... \' .. r"'nk~ 1'11'!. 



Del 9 al 25 de noviembre 

IV Festival Cultural Sinaloa 

El próximo 9 de no
viembre será inaugurado 
en Culíacán el IV Festival 
Cultural de Sínaloo, el cual 
incluirá uno serie de activi
dades en los que participa
rán destacados investigo
dores y un gran número de 
artistas que van desde 
principiantes hasta los yo 
consagrados. 

El Festival comenzará 
con el encuentro interna
cional denominado El jue
go de pelota en Mesoomé
ríca: raíces y superviven
cia. Así , del 9 al 12 de no
viembre, arqueólogos , an
tropólogos y jugadores 
- con sus respectivas 
organíz·acíones- expon
drán y confrontarán las te
sis académicas que alrede
dor del juego de pelota se 
han planteado. 

Mediante mesas redon
das , exhibiciones, exposi
ciones y un panel de discu
sión , tratarán de hollar res
puesta a las múltiples in
terrogantes que este de- · 
porte prehíspánico ha 
suscitado a raíz del hallaz
go de 700 canchas localiza
dos a lo largo de la región 
mesoomericana. 

Abundan las evidencias 
de que el Juego de Pelota 
fue practicado ampliamen
te y durante un largo lapso 
en Mesoamérica . Desde 
hoce 3,500 años destaca su . 
importancia como ritual de 
fertilidad y como deporte 
de gran habilidad y fuertes 
apuestas. Sin embargo, los 
cronistas no ahondaron en 
datos precisos en lo técni
co y , menos aún , de su 
vínculo con la cosmovisión . 
De tal forma, los arqueólo
gos y etnohistoriadores 
dependen , en mucho, de 
los estudios iconográficos 

XIV ló~ 

que se sigan haciendo de 
los canchas, códices, vasi
jas pintadas, esculturas y 
bajo relieves de piedra 
hallados en diversos pun
tos del país que remiten o 
los culturas totonaca , ol
meca, maya, zapoteco, pu
ré.pecho , tolteca, nahuo y 
de Occidente, Abanico 
prehispáníco que da ideo 
de la movilidad que tuvo 
este deporte. 

Hasta el momento, con 
lo formación que encierran 
los objetos de dichos sitios 
arqueológicos se ha inten
tado reconstruir los ele
mentos que rodeaban al 
Juego de Pelota. Pese a 
ello , las incógnitas crecen 
y las tesis se contradicen. 

¿Cómo se jugaba? , 
¿quiénes lo jugaban?, ¿có·

mo era su sistema de pun
tuación? , ¿cuáles eran las 
diferencias y similitudes 

de una región , uno cultura, 
o de uno época a otra?, 
son interrogantes que es
tán en el aire. 

Bajo esta perspectiva, el 
encuentro será una impor
tante ocasión para reconsi
derar o desechar hipótesis 
que hasta el momento los 
estudiosos hayan formula
do. 

Durante los cuatro días 
de trabajos se tiene previs
to la exhibición de los tre
ce modalidades de Juego 
de Pelota que en la actuali
dad se practica en diferen
tes puntos del país y que 
son : Peloto mixteca de hu
le, Pelota de forro y Pelota 
del Valle de Oaxaca, Pelo
ta tarasca, Pasiri -a- ku
ri , Pelota de piedra, Bola 
prendida, Carrera de bola , 
Arihueta, De rebote, Ula
ma de codera, De antebra
zo y de mazo. 

El programa consta ade
más de tres mesas redon
das, un panel de discusión, 
un encuentro de jugadores 
de pelota representativos 
de las trece modalidades, 
provenientes de los esta
dos de Sínaloa, Ooxaca, 
Míchoacán, Guerrero, 
Chihuahua, el Distrito Fe
deral, Aguascalíentes , Za
catecas, Estado de México 
y de Fresno , California; de 
demostraciones de fabri
cación de pelotas y de · 
equipos de juego, y la ex
posición los Juegos de Pe
Jota mesoamericana en el 
tiempo en el Museo de Ar
te de Sínaloa , muestra in 
tegrada por 83 piezas pro
porcionadas por el Museo 
de Antropología e Historio 
y en donde se incluyen los 
objetos asociados a este 
deporte, como yugos , pal
mos y anillos. Asimismo se, 
proyectará lo película U/a
ma de Roberto Rochín, ga
nadora de 4 oríeles en 
1987. 

Una caravana artística por 
18 municipios 

Así, del 9 al 25 de no
viembre además de este 
encuentro, una variedad 
de expresiones artísticos y 
cultu'rales generados a ni 
vel local, regional, no
cional, y por supuesto, in
ternacional, se darán cito 
en esta tierra sinoloense. 
Estarán lo mismo lo ópera 
que la danza, lo música de 
concierto y la música ver
nácula, al lado de los ma
nifestaciones contemporá
neos, las actividades in
fantiles y, desde luego, el 
teatro. 

El Festival se extiende 
- una vez más y como uno 
de sus principales atrac
tivos- a dieciocho locali
dades del estado. los an
fitriones, de ese modo, 
son: Choix, El Fuerte, los 
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~ Exposiciones 

Escultura de madera laqueada, 
muestra representativa del trabajo 
del maestro Francisco Gallardo. Ga
lería Universitaria Aristos, lunes a 
viernes, 10 a 21 h. 
Carb6n grafito, pinturas de Constan
tino lameiras. Galería de la Facul
tad de Arquitectura . 
Proyecto de habitación popular De
legación Miguel Hidalgo, muestra 
de los trabajos del Taller E del sépti
mo semestre. Vestíbulo de la Facul
tad de Arquitectura. 

Primera Bienal del Cartel en Méxi
co, Gounter Kieser. Palacio de Mi
nería. 

~Teatro 

'Piastic Surgery, de lu is Zapata y Ma
rio de la Garza; director: Tito Vas
concelos. Teatro Rosario Castella
nos, hoy y mañana, 20:30 h. Admi
sión: $10,000. 
Mujer como trigal, espectáculo poé
tico de Mónica Serna, con textos de 
Akira Galván. Palacio de Minería, 
Ex-Capilla. 20 h. 

29 de octubre de 1990 

~·e 
Stanley and Iris (EUA, 1989). direc
tor: Martin Ritt. Sala José Revueltas, 
hasta el domingo, 16:30, 18:30 y 
20:30 h. 

Exposiciones 

Fotografías, de Heinrich Zille. Muta
ción pareja, Martín Juárez. Tenden
cias, Sergio lópez Orozco. Museo 
Universitario del Chopo, miércoles a 
domingos, 10 a 14 y 16 a 19 h. 

Azufre rojo, Alfredo león. Salón de 
Los Candiles. Pinturas, de Salvador 
Cruzado. Fotografías, de Verónica 
Macias, Galería de Fotografía Na
cho lópez. Casa del lago. 

• Teatro 

Dormía soñándose bella... porque 
era de la clase media, autor y direc
tor: Miguel Angel Tenorio. Carpa 
Geodésica, 20:30 h. Admisión: 
$10,000. 

lawrence de Arabia (Gran Bretaña, 
1964). director: David lean. Sala Ju
lio Bracho, hasta el domingo, 12 y 
18:30 h. 
Gaby, una historia verdadera (Méxi
co, EUA, 1987). director: Luis Man
doki, hasta el domingo, 16:30 h. 

~ Expos;ciones 

la pieza del mes: Vigilante, escultu
ra de Sebastián. Palacio de Minería. 

~Teatro 
las bodas de Fígaro, de Beaumar
chais; director: Gonzalo Blanco. An
fiteatro Simón Bolívar, hoy y maña
na, 20 h; sábados, 19 h; domingos, 
18 h. Admisión: $16,000. 

Antonio y Cleopatra, de William 
Shakespeare; director: Gilberto 
Guerrero. Ex Biblioteca de San 
Agustín, hoy y mañana, 20:30 h; sá
bados 19 h; domingos, 18 h. Admi
sión; $16,000. 
El hombre del Sureste, director: Mi
guel Angel Tenorio. Teatro !sabela 
Corona, hoy y mañana, 20:30 h; sá
bados, 19 h; domingos, 18 h. Admi
sión: $15,000. 

El retablo de Eldorado, adaptación 
de José Sanchis sobre El retablo de 
las maravillas de Miguel oe Cervan
tes Saavedra; director: José San
chis. Teatro Juan Ruiz de Alarcón, 
hoy y mañana, 20:30 h; sábados, 19 
h; domingos, 18 h. Admisión: 
$16,000. 



~Teatro 
De humanis corporis fabrica, direc
tor: Juan José Borreiro; músico en 
vivo. Teatro Rosario Castellanos, 
hoy, 20:30 h, moñona, 19 h; domin
gos , 18 h. Admisión: $10,000. 

El ánima sola, concierto de Jorge 
Reyes. Espacio escultórico, hoy y 
moñona, 19 h. Admisión: $15,000. 
Raíz de mandrágora, director: Bruno 
Bert; con el grupo ITACA. Teatro Ro
sario Castellanos, hoy estreno, 
20:30 h; moñona, 19 h; domingo 13 
h. Admisión: $12,000. 

~Danza 
Ballet folklórico Vini·Cubi, director: 
Enrique Gómez lomelí. Este grupo, 
cuyo nombre significo gente nuevo, 
fue creado en 1973 por estudiantes, 
posantes y profesionales de la 
UNAM y durante todo este tiempo 
ininterrumpidamente ha tratado de 
difundir nuestro folklor en diferen
tes portes de la República Mexica
no. Solo Miguel Covorrubios, hoy, 
20:30 h; moñona , 19 h; domingo, 18 
h. Admisión : $12,000. 

La mujer en llamas (RFA, 1982). di 
rector: Robert Van Ackern . Cinema
tógrafo del Chopo, hoy y moñona, 
16:30, 18:30 y 20:30 h. 
Constans (Polonia, 1980) , director: 
Kryzstof Zonussi . Auditorio Justo 
Sierro, hoy y moñona, 17 h. 

Arroz amargo {Italia, 1948). direc
tor: Giuseppe de Sontis. Cosa del 
lago, hoy y moñona , 15 h . 
México de mis amores (México , 
1962). directora : Noncy Cárdenos . 
Palacio de Minería , 18 h . 

Cine club infantil 

Fantasíd (EUA, 1940) , producción : 
Walt Disney. Salo José Revueltas , 
hoy y moñona, 12 h. 

3er CICLO DE CINE :MEXICANO 
DE LOS AÑOS 70 Y 80 

NOVIEMBRE 
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CIUDAD DE MÉXICO DEL 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 
~ 

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 

LUNES 29 DE OCTURRF 

TEATRO JIMÉNEZ RL>EUA 
TEATRO ABIHUO OE BELGRADO 
/.A ORQUfS/11 IJE .IF!Í'ORITAS 
Dor.I'ETAR ZEC 
YUGOSLAVIA 
lO: JO hn 

~
- ., ,..

41 
SALA MIGUEl COVARRt:B JA~ 

' R GRETA 1 INDHOIM OANCEGROUP 
-~ ~;' !JAN/ .A CON'I f\ ll 'l lRÁMA SUFC IA 

- lO: JO hrs SlO,OOO c;ral 

11 

TEATRO JUAN RUIZ DE Al.ARCÓN 
DIVAS' BWES DEL TRfO A'CORTE 
Oir HENRJ-FRAN<;:OIS MONNIER 
Dir. MuSJC>I JEAN-LUC MI CHE!. 
TFArRO AFAA-FRANCIA 
z.o:JO hrs. 

AUD ITORIO ALEJO PERALTA 
YEKfNA PAVÓN 
CANTO MÍXICO 

ho,oooGral. 

19:00 hrs. $1s.ooo GraJ. 

MARTES 30 DE OCTUBRE 

TtATRO JIM ÉNEZ RUEDA 
TEATRO ABIERTO DE BELCRADO 
LA ORQUESTA DE SEÑORITAS 
Dor PETARZAC 
YUGOSlAVIA 
lO: JO hrs 

MUSEO NACIONAL DE ARTE 
QUINTETO KHOMASSI 
MÚSICA '1 RAD IUONAI ARAilf EG IPTO 
19:00 hrs. 

h¡,oooGral. 

Sr¡:ooo Gral. 

SAU CARLOS CHÁ VEZ 
TIÚO HOTTETERRE 
MÚS ICA ANTIGUA MÍXICO 
2.0:)0 hrs. 

TEATRO JUAN RUIZ DE AURCÓN 
DIVAS' BWES DEL TRfO A'CORTE 
Dir. HENRJ-FRANc;:ms MONNIER 
Dir. Musical JEAN-LUC MICHEL 

· TEATRO A FAA-FRANCIA 
z.o:JO hrs. 

AUDITORIO ALEJO PERALTA 
GEA (GRUPO ELECfRO-ACÚSTICO) 
MÚSICA MÍXICO 
19:00 hrs. 

Sr6,ooo GraL 

Sro,oooGral. 

Sro,oooGral. 

MitRCOLES 31 DE OCTUBRE 

SAU CARLOS CHÁ VEZ 
KRZYSZTOF JAKOWICZ (VIOLfN) 
KRYSlYNA BORUCINSKA (PIANO) 
POLONIA 
:z.o:JO hrs . 

TEATRO JUAN RUIZ DE AURCÓN 
DIVAS' BWES DEL TRfO A'CORTE 
Dir. HENRJ-FRAN<;:OIS MONNIER 
Dir. Music..l JEAN-LUC MICHEL 
TEATRO AFAA-FRANCIA 
lO:JO hrs. 

Sr6,ooo Gral. 

ho,oooGral. 

VIERNES DE NOVIEMBRE 

TEATRO JULIO CASTILLO 
ELS JOGLARS TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 
COWMBI LAPSUS 
Dir. ALBERT BOADELLA 
ES PARA 
2o:¡o hrs. S¡o,ooo y ho,ooo 

SÁBADO DE NOVIEMBRE 

TEATRO JULIO CASTILLO 
ELS JOGLARS TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 
COWMBI LAPSUS 
Dir. ALBERT BOADELLA 
ESPARA 
19:00 hrs. S¡o,ooo y ho.ooo 

PROCRAMACIÚN SUJETA A CAMBIOS 

VENTA DE BOLETOS PARA LA CIUDAD DE MÍXICO 
A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DE OCfUBRE 
EN CADA UNO DE LOS ESCENARIOS 

sre~ 
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Cine club juvenil 

Don Quijot e (URSS , 1959) . director: 
G lózinter . Ci nematógrafo del Cho
po , hoy y mañana, 12 h. 
la balada del valeroso caballero 
lvanhoe {URSS, 1982). director: Ser
guei Tarazov. Casa del lago, hoy y 
mañana. 11 h. 

~Teatro 
Huellas, autora y directora: Margo
rita Mondoki.Palacio de Minería , Pa
sillo de los Arcos, hoy y mañana , 
20 h. 
La viuda negra, . adaptación de Fran
cisco Platas a una obro de Arturo 
Huertas; director: Francisco Platos; 
actuada por alumnos del CCH Azco
potzalco. Museo Universitario del 
Chopo, Foro del Dinosaurio, 20 h. 
Admisión : $10,000, 50% de des
cuento a estudiantes y trabajadores 
universitarios y a miembros de la 
Sociedad Amigos del Chopo e IN
SEN. 

Música 

Sobre las alas de la canción, Margo
rita García Moenk, voz; Jorge Gar
cía Jurado, guitarra . Cantos espi
rituales negros de Estados Unidos. 
Sala Carlos Chávez , 18 h . 

Jan de 5 a 7, Cuarteto Mexicano de 
Jazz, director: Francisco Téllez . Salo 
lumiere. Admisión : $10,000. 

~Danza 
Grupos de danza, presentaciones de 
diversos grupos de danza folklórico 
de los diferentes planteles de lo 
UNAM. Museo Universitario del 
Chopo , Foro del Dinosaurio, 13 h. 
Entrada libre. 
Ricardo Montoya, Museo Universita
rio del Chopo , 13 h . Entrada libre . 

Ciclo: De natura sonoris, muslca 
nueva de México, Cuarteto de cuer
das Casals ; obras de Hilda Paredes , 
leandro Espinazo , Gabriela Ortiz , 
Gualtiero Dazzi , Manuel Enríquez , 
Ramón Montes de Oca , Luis Jaime 
Cortez y Graciela Agudelo. Sala 
Carlos Chávez, 18 h. 

Ciclo: Música de cámara, María Te
resa Cervantes , mezzosoprano; Jo
sé Luis González , piano; obras de 
Gluck , Cesti , Bach , Gounod , Bizet , 
Mozart, Debussy , Fauré , Obrodors , 
Falla, Galindo y Ponce. Palacio de 
Minería , 18 h . 

Teatro infantil 

Pantomima para nmos , de Jorge 
Wagner . Salo lumiere. Admisión : 
$5,000. 
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Mochis, Sinaloa de leyva , 
Guasave , Mocorito, Gua
múchil, Angostura, Badira
guato , Culiacán , Navoloto, 
Cosalá, la Cruz, San Igna
cio, Mazatlán , Concordia, 
El Rosario y Escuinapa . 

El 9 de noviembre, pero 
por la noche , el programa 
artístico arrancará con un 
concierto del pianista chi
IEmo Claudio Arrau . El ar
tista inicia en nuestro país 
una giro de despedida que 
ha de llevarle tres años , y 
lo visita o 140 ciudades en 
cinco continentes . 

En el terreno musical las 
opciones se moverán en un 

bonico que tiene por 
- extremos la interpretación 
clásico de la pianista 
Guadalupe Parrondo y So
ciedad Anacrusa; los con
ciertos de la hija predilecta 
de Sinaloa , Gilda Cruz Ro
mo - acompañada por Jo
mes Demster al piano- , 
los recitales de música 
contemporánea, donde lo 
mismo se asume el mini 
malismo o la atonalidad 
- con el grupo sinaloense 
Prakta- que la expresión 
electroacústica del ma
estro Francisco Núñez
Montes, uno de los princi
pales promotores de este 
género en el país . 

29 de octubre de 1990 

la propuesta musical no 
se agoto, la Fontegara , in 
tegrado por María Díez
Canedo , Gabriel Villa 
Walls y Eloy Cruz , en la 
ejecución de obras rena
centistas; la Orquesta de 
Cámara de Curitiba , Brasil , 
y los conciertos de la Or
questa Sinfónico del Esta
do de México, bajo la di
rección de Enrique Bátiz y 
como solista invitado, el 
pianista cubano Jorge luis 
Pratts . 

En ópera , habrá esta 
ocasión dos producciones 
especiales cuyo director 
concertador será el ma
estro Enrique Patrón de 
Rueda . Se trata de El Elixir 
de Amor de Gaetano Doni
zetti y de Tosco de Giaco
mo Puccini. Ambas se 
acompañan de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad 
de Guanajuato y el Coro 
del Festival ; se le sumará a 
la obra de Puccini el ya tra
dicional Coro de los Niños 
de Bamoa. También se 
realizará un concierto 
operístico y un recital de 
canto. 

la canción mexicana es
tará representada por dos 
personajes que forman 
parte de la historiografía 
musical de las últimas dé
cadas., ellos son lucha Vi
lla y Juan Gabriel. 

En la misma línea esta
rán el sinaloense Jorge 
Mecías y el Trío Ornelas , 
así como el espectácu
lo Nueva canción Slnoloen 
se creado por el composi
tor Faustino lópez Osuna . 

El universo de la salsa 
neoyorkina estará presen
te con Willie Colón , quien 
junto con lucha Villa y lo 
Banda Monumental de 
Ahorne serán los encarga
dos de clausurar el Festi 
val. 

No faltarán , obviamente 
ni el jazz ni el rock . El can
to blusero de Betsy Peco-

nins , "Jazz en Frock" con lo 
Camerata y también lo rtlú 
sica de fusión que enarbo
la la Maldita Vecindad y 
los hijos del Quinto Patio. 

En danza , se contará con 
la presencio de la Com
pañía Nacional de Danzo, 
que tendrá como invitado 
especial al bailarín argen 
tino Maximiliano Guerra , 
poseedor de un amplio re
gistro técnico y artístico y 

.de varios reconocimientos 
internacionales . 

También estarán el 
Ballet Independiente que 
fundó y dirige Raúl Flores 
Canelo , galardonado por 
cierto en moyo de este año 
por el gobierno sinoloense 
y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes , con el Premio 
" José limón" que se entre
ga anualmente , y el grupo 
Contempodanza. 

la músico y los bailables 
regionales estarán repre 
sentados por la Compañía 
Nacional de Danza Folcló
rica que dirige la maestra 
Nieves Paniagua . los gru 
pos Cu icalco y Tameapa . 

Como en anteriores fes -

tivales , no se ha olvidado 
el baile flamenco . Estarán 
el conjunto de Mario Ma
ya , y el arte de María An
tonia Lo Morris , integran
do la poesía a la fogosidad 
del baile . 

En el rubro de teatrr 
participarán obras como 
Eclipse de Carlos Olmos . 
¡Ahí viene Pedro Infante, 
que cante , que cante!, 
espectáculo de Enrique Pi
neda y Germán Castillo, 
coproducción especial 
INBA-Festival Sinaloo; Co
do quién su vida del recién 
fallecido luis G. Basurto , y 
Romeo y Julieto de William 
Shakespeare , adaptación 
de la maestra María Alicia 
Martínez Medrano y con el 
laboratorio de Teatro 
Campesino y Yoreme de 
Sinaloa . Obra estrenada 
apenas en septiembre en 
el Festival Shakespeare de 
Nueva York. 

En la cuarta edición de 
este festival también 
habrá actividades infanti
les y se entregará el Pre
mio Sinoloo de Ciencias y 
Artes , y sólo en la modali
dad de rad io , se entregará 
el Premio Sinoloo de Pe
riodismo Cultural , entre 
otras acti v idades . 

Esta caravana artística , 
cons iderada ún ica en el 
mundo por su diseño logís
tico y participación 
artística , se convierte en el 
principal jolgorio cultural 
del noroeste , 
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Al final del siglo XIX sur
gieron dos inventos deter
minantes poro el hombre 
contemporáneo: el avión y 
el cinematógrafo . Ambos 
fueron avances tecnológi
cos importantes; sin em
bargo, mientras que el pri
mero se perfeccionaba en 
ese campo, el cine lo tras
posaba llegando hasta el 
del arte. Una forma de ar
te al alcance de todos , 
fuera de lo pose y el elitis
mo donde se mueven las 
otros manifestaciones. 

El cine toca las fibras 
sensibles del espectador 
sin importar sus antece
dentes culturales , su for
mación intelectual o su 
contexto socioeconómico . 
le muestro el encanto de 
lo imagen amplificando los 
detalles de la vida coti 
diana tonto lo exterior co
mo la,inter~a . y le produce 
sensaciones que no 
siempre son placenteras , 
también pueden ser 
crueles o angustiontes pe
ro, finalmente, todas ca
tárticos . 

El cine está ahí, el bueno 
y el molo, el artístico y el 
comercial , el de autor y el 
que produce la industrio 

{ XVI ~~ 

como pan caliente. Es un 
fenómeno cultural y social 
que no se puede separar 
del hombre del siglo XX y 
aunque éste ha traspasado 
los límites de las salas ci
nematográficas con la ayu
da del video, siempre es 
una agradable experiencia 
ver una película en el lugar 

Las salas 
cinematográficas 
universitarias 

para donde fue creada y 
en los sitios construidos 
exprofeso. El ambiente de 
aislamiento que produce la 
obscuridad, el sonido in
tenso y el roce con una co
lectividad de desconocí-

dos, son parte de la 
mística cinematográfica. 

la UNAM sabe de esto, 
por ello mantiene en per
manente funcionamiento 
varias salas cinematográfi 
cas, siendo las más impor
tantes: la pequeña y 
acogedora Sala Fósforo 
que recuerda los cines de 
principio de este siglo, se 
ubica dentro del Antiguo 
Colegio de San lldefonso; 
la Sala Lumiere adaptada 
en el anexo de la Caso del 
lago en el Bosque de Cha
pultepec; el Cinematógra
fo del Chopo, al cual se 
entra por la calle de Doctor 
Atl, en la colonia Santa 
María la Ribera; el enor
me, de gran capacidad y 
de admisión muy económi
co Auditorio Justo Sierro 
de la Facultad de Filosofía 
y letras; y las dos salas 
planeadas y construidas 
para este fin: la José Re
vueltos y la Julio Bracho 
estrenadas el 14 de enero 
de 1982 y que forman parte 
del Centro Cultural Univer
sitario. Verónica Palajox 
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Cine ... 

1 

la cinta de David lean, 
Lawrence de Arabia 
(1964), f i lme inglés que ha 
pasado a la historia del ci
ne como una de las más 
espectaculares y exitosas 
superproducciones de los 
60 y que fue cortada para 
su exhibición comercial, 
ahora podrá ser apreciada 

I n su versión completa de 
horas 36 minutos. las 

exhibiciones serán a las 12 
y 18:30 h de miércoles a 
domingo y el martes a las 
18:30 h. los días 1 y 2 de 
noviembre se exhibirá úni
camente a las 18:30 h. 

Junto con este filme, en 
la función de las 16:30 ho
ras , en la Sala "Julio 
Brecho" , ha sido progra
mada la película Gaby, 
una historia verdadera, de 
Luis Mandoki, coproduc
Cion norteamericano-me
xicana de 1987. 

Para el periodo del 13 al 
18 de noviembre está pro
gramado, también en la 
Sala Julio Brocha, la pro-

29 de octubre de 1990 

yección del filme póstumo 
de John Huston, Los muer-. 
tos (EUA, 1987) . 

En la Sala José Revueltas 
del 30 de octubre al 4 de 
noviembre se tiene pro
gramada la cinta Stanley 
and Iris (EUA, 1989) que 
trata sobre el analfabetis
mo en los Estados Unidos , 
problema que afecta o cer
ca de 30 millones de perso
nas . los papeles principa
les del filme los tienen Jo
ne Fonda y Robert DeNiro. 

En el Cinematógrafo del 
Chopo, de la colonia Santa 
María la Ribera, lo UNAM 
ha programado el ciclo 
Amor con barreras porq 
los primeros días de no
viembre. 

Este ciclo se inicia con lo 
exhibición de la película La 
mu¡er en llamas {RFA , 
1982) de Robert Van Acke
ren, que se presentará los 
días 3 y 4 a las 16:30, 18:30 
y 20:30 h . 

Continuará con La deca
dencia del imperio ameri-

cano (Canodá -EUA, 1988) 1982) de Peter del Monte . 
de Denys Arcand , los días del 12 al 14 de noviembre . 
5 y 6 ; El lugar sin límites a lf"1s 16:30 , 18:30 y 20 :30 h, 
(México, 1977) de · Arturo y Ba¡o el cielo azul (URSS , 
Ripstein , 7 y 8 de no- 1989} de Vitali Dudin , los 
viembre ; Mauricio (Gran días 15 y 16. 

Bretaña , 1987) de James El ciclo Amor con barre
lvory , del 9 al 11 de no- ras cerrará con Jóvenes 
viembre , a los 16:30 y corazones goy, de Paul Bo-
19:30 h; Invitación al via¡e gart, filme norteamericano 
(Italia -Francia -Alemania , de 1988. 

Música ... 
Dos conciertos pa ra El 

ánima sola y vna ofrenda 
de muertos tendrán lugar 
en el Espac io Escultór ico 
del Centro Cu ltural Univer
sitario los d ías 2 y 3 de no
viembre , a las 19 h, acom 
pañados por la música de 
Jorge Reyes y lo voz de 
Alan Derbez , quien leerá 
algunos textos a prop'ósito 
de la celebración . 

Se espero que el acto es 
té cobijado por lo luna, 
ostro al que el hombre le 
ha atribuido valores reli
giosos y de otro índole . 

" No debe 'olvidarse que 
no solamente lo Luna reve
la al hombre religioso que 

la Muerte está indisoluble
mente ligado o lo Vida sino 
también , y muy especial
mente , que lo Muerte no 
es definitivo y que está 
siempre seguida de un 
nuevo nacimiento. lo Luna 
valoriza r.eligiosomente el ' 
devenir cósmico y reconci
lia al hombre con la Muer-
t 

.. e. 

Jorge Reyes en estos dos 
únicos conciertos estará · 
acompañado por Regind 
Quintero , Antonia Guerre
ro y Jorge Huft en el per
formance; ofrendo de An
tonia Guerrero y en la lec
tura de textos , Alain Der
bez . 

,. 
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Muestra en Arquitectura 

Carbón 1 Grafito 
de Constantinolameiras 

esto exposición estuvieron 
inspirados en uno nopole
ro que durante varios me
ses tuvo muy cerco de sí y 
que logró rescatar de lo 
muerte. 

una largo trayectoria como 
artista plástico. Ha ex
puesto en Bellos Artes, y 
en galerías privados de 
nuestro país y Estados Uni
dos. 

Carbón / Grafito es el 
nombre de lo exposición 
que se llevo o cabo en lo 
galería de la Facultad de 
Arquitectura. También son 
los elementos que, e>(troí
dos desde el fondo de lo 
tierra, sirvieron a Constan
tino Lomeiros para elabo
rar cuadros llenos de fuer
zo y expresividad. 

Lameiras, cuyo principal 
objetivo es expresar lo vi
da y lo muerte, dijo que lo 
mayoría de los cuadros de 

El expos~tor, quien tomÓ 
cursos aislados en lo Anti
guo Academia de San Car
los y Lo Esmeralda, tiene 

Carbón/ Grafito podrá 
ser visitada hasta el 9 de 
noviembre. O 

Grisela Iglesias 

El maestro Gabriel Meri
go Basurto, secretario ge
neral de lo mencionado 
dependencia , afirma que 
Lomeiros "asume una ten
dencia entre los artistas 
actuales, empeñados en 
desmitificar el arte, exhi
biendo sus modos de pro
ducción de signos" . 

• Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza 

Gran ofrenda de 
muertos 

31 de octubre 

Programo: 

12 h Instalación de la ofrendo con la 
ca,operoción de toda la comunidad 
mediante lo aportación de pan de 
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muerto, veladoras, flores, incienso 
y todo lo relativo o lo celebración. 

- Rifo de féretros conteniendo 
productos alusivos o lo festivi
dad. 

14 h Lectura de cuentos sobre el día 
de muertos , cuentista Olivio Guoda
lupe Reyes. 
15 h Concurso de calaveras. 
19 h Variaciones sobre el día de 
muertos. Disertación sobre el origef! 
del festejo o los muertos y su con
certación con el día de todos santos, 
licenciado José Sánchez 

20 h Ceremonia o los muertos al es
tilo Yololog,Ooxoco. Interpretación 
de marchas fúnebres o cargo de la 
Bando Filármonico Yololteco de Mé
xico. 

Habrá tamales en varios estilos 
del país. 

Entrado gratuito. Invitan lo sección 
académico del STUNAM, Delegación 
Zaragoza. 
Calzado Ignacio Zaragoza esquina 
JC Bonilla, colonia Ejército de Orien
te. 

29 de octubre de 1990 . 
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T-o UNÍ\M 

Presencia universitaria, de lunes o 
viernes, 9:30 h, Canal 13. 
La misa de San Luis (Desde lo Uni
versidad), lunes 29, 13:30 h, Canal 
13. 
Rumbo urbano (Prisma universita
rio), lunes 29, 13:30 h, Conal2; 15 h, 
Canales 7 y 11; 16:30 h, Canal 13; 17 
h, Canal 22; 23:30 h, Canal 5; 24 h, 
Canal 4. 
Consultorio fiscal (Facultad de Con
taduría y Administración). martes 
30, 13:30 h, Canal 13. 
Academia médica {Facultad de Me
dicino). miércoles 31, 13:30 h, Canal 
13. 
Autoconstrucción (Facultad de Inge
niería), jueves 1 de noviembre 13:30 
h, Canal 13. 
Amor de la calle {lo mejor de pre
sencio universitaria), viernes 2 de 
noviembre, 13:30 h, Canal 13. 
Confines 11 (Con ciencia). viernes 2, 
13:30 h, Canal 2; 15:30 h, Canal 7; 
16:30 h, Canal 22; sábado 3, 10:30 h, 
Canal 11; 00:30 h, Canal 5. 
Deportemos UNAM, domingo 4, 9 h, 
Canal 9. 
Tiempo de Filmoteca 
Ciclo: El imperio de Tonothos 
Del 29 de octubre al 2 de noviembre, 
23 h, Canal 9. 
lunes: El aguijón de lo muerte 
Martes: Noche de novios 
Miércoles: El monstruo 
Jueves: El reino de las araños 
Viernes: Más allá de lo muerte 

• Facultad de Psicología/ Facultad 
de Arquitectura 

EDRA 22/1991 

lo Facultad de Psicología y la Fa
cultad de Arquitectura de la UNAM 
invitan o los diseñadores, arquitec
tos, geógrafos, urbanistas, psicólo
gos, sociólogos y en general o todos 
los interesados en el campo de los 
disciplinas ambientales, o participar 
en la 22 Conferencio de lo Aso
ciación poro lo Investigación en Di
seño Ambiental, que tendrá como 
temo central el de Ambientes Salu· 
dables. lo Conferencia tendrá lugar 
en Ooxtepel:, Morelos, del 12 al 15 
de marzo de 1991. 

la recepción de propuestas de 
simposios, trabajos libres y talleres 
que troten dicho temo o que obor-

[ XX Jt1~ 

• Dirección General de Actividades Musicales 

El Coro de lo Universidad Nocional Autónomo de México convoca 
al concurso de oposición poro ocupar la siguiente plazo: 

Pianista $410,036 mensuales 

Cinco horas de servicio o lo semana, más actuaciones 
El concurso se llevará a cabo el día 31 de octubre de 1 O o 12 h, en 
lo Sola Nezohualcóyotl del Centro Cultural Universitario {Insur
gentes Sur 3000) 

BASES: 

-Interpretar uno obra que demuestre su nivel técnico y musical 
-leer uno partitura a primera visto 

REQUISITOS: 

-Estudios de licenciatura en piano, con o sin título, experiencia 
como acompañante 

Inscribirse previamente a lo fecha señalada para la realización 
del concurso y entregar la· siguiente documentación: 

q)Currículum vitae 
b)Acta de nacimiento 
e) Cartilla de servicio militar (liberada) 
d) Certificado de estudios musicales 
e) Certificado de escolaridad 
f) Registro Federal de Causantes 
Para informes e inscripciones: señorita Susana Camacho D, 10 a 
14 b, Dirección General de Actividades Musicales, Insurgentes 
Sur 3090, Centro Cultural Universitario, teléfonos 665-09-27 y 
665-13-44, extensión 7767 

den la relación entre el medio físico 
natural y construido y el comporto
miento humano, será hasta el 1 de 
11oviembre como fecha límite. 

Mayores informes en la Dirección 
de la Facultad de Psicología, a los 
teléfonos 548-78-98, 550-02-30 y por 
telefax al 550'-25-60. 

• Coordinación General de 
Estudios de Posgrado 

la Unidad de Registro e Información 
de la Coordinación General de Estu
dios de Posgrado informa a los estu
diantes de Especialización, Maestría 
y Doctorado que el horario de recep
ción de documentos para la tramita
ción de los exámenes de titulación 
ha sido modificado para brindarles 
una mejor atención; ahora será de 
lunes a viernes de 9 a 17 h. 

l\\'1 
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• Caso Universitaria del Libro 

Martes 30 de octubre. 
Presentación del Libro: Clases y 
sujetos sociales, de Víctor Ma
nuel Durón y Angélica Cuéllor. 
Comentaristas: Enrique de la 
Garza y Asso Cristina lourell. 
19 h. 

Miércoles 31 de octubre. 
Conferencia sobre el ensayo, Evo
dio Escalente. Organizo la Aso
ciación Mexicana de Escritores. 
19 h. 
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PARA LA ESPEC I ALI ZAC ION 

EN BIOQUIMICA CLINICA 

LA FACULTAD DE QUIMICA , EN COLABORACION CON 
LA SECRETARIA DE SALUD , CONVOCAN AL PROGRAMA 

DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA 
CLINICA , PARA FORM~R RECURSOS HUMANOS DE 

ALlO NIVEL EN EL LABORATORIO CLINICO , CON 
DURACION DE TRES O CUATRO SEMESTRES CON 

DEDICACION DE TIEMPO COMPLETO 
REQUISITOS DE INGRESO: -TENER TITULO DE QUJMICO 

FARMACEUTICO BIOLOGO, 
QUIMICO BACTERIOLOGO Y 
PARASITOLOGO, MEDICO O 
DE CARRERAS AFINES, 

A C T 1 V 1 D A D E S A C A D E M 1 C A S 

PRIMER SEMESTR!: 
CURSOS ·DE: -BIOQUIMIC!l. INTERMEDIA, 

-FISIOLOGIA CLINICA, 

SEGUNDO SEMESTRE 
CURSOS DE: 

-QUIMICA ANALITICA 
-ESTAniSTICA Y CONTROL 

DE CALIDAD. 

ESTANCIA HOSPITALARIA I 

-BIOQUIMICA CLINICA, 
-METODOS BASICOS EN 

QUIMICA CLINICA, 

ESTANCIA HOSPITALARIA 11, CON BASE EN LA SELECCION 
DE UNA DE LAS SIGUIENTES ORIENTACION[S, 

TERCERO Y CUARTO 

, B!OQUIMICA CLIN!CA. 
, ENDOCRiNOLOGIA. 
, HEMATOLOGIA, 
, lNFECTOLOGIA, 

1 N11UNOLOG 1 A, 

SEMESTRES: -ESTANCIA HOSPITALARIA 111 
CON BASE EN LA ORIENTACION 
SELECCIONADA Y DESARROLLO 
DE TES! S, 

N F O R M E S 
- FACULTAD DE QlJIMICA UNAM, DEPARTAMENTO DE B!OLOGIA 

CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 04510 TEL:550-5215 
EXT. 2442 ; FAX (5) 5483227 

- ENTREVISlAS PREVIA CllA EN EL LAeORATORIO 1-B 
PP.lhF.:.R PISO !:EL EDIFICIO "A" IJE LA FACULTAD DE 

, QUiMICA, UNAM. A LAS 17:00 HRS, DE LOS OlAS 
6 O 13 DE DICIEMBRE DE 1990. 4, 11 O 2~ DE . 
CNE~O DE l991. 

INICIO DE CURSOS: 4 DE t11\RZO DE 1991. 
EXISTE LA POSIBILIDAD DE BEC.A,S,PROl-'ORC!ONADAS POI~ LA 
D!RECCION G~NERAL DE ENSEnANZA EN SALUD DE LA SECRE 
l~R!A DE SALUD Y POR LA DI~ECCIUN GENER~L DE INTERCAM 
BIO ACADFMJCU DE LA UNAM, 

~ u · - ~ 'IJ.P 

1 



Instituto de Investigaciones Jurídicas 

11 Jornadas lascasianas 

Derechos humanos contemporáneos de los pueblos indios 

l. Temática general 

Se propone uno reflexión crítico y 
sistemático de lo problemático, ton
to en su perspectiva histórico-empí
rico, como en lo dimensión teórico
metodológico. En tal sentido, lo te
mática general será abordada en 
tres áreas específicas, precedido de 
uno chorlo magistral a cargo de un 
reconocido especialista. 

11. Desglose del tema general 

-Acceso y administración de justi
cia de los pueblos indios en el régi
men institucional reglado. 

- Cosmovisión y prácticos jurídicos 
de los pueblos indios. 

- Balance y perspectivos de lo regu
lación internacional y nocional de 
los derechos étnicos . 

111. Normas sobre ponencias 

-Podrán participar juristas y 
científicos sociales e interesados 
que vengan desarrollando investi
gaciones , asesorías , trabajo comu
nitario , desemp~ño de actividades 
en el orden de la administración de 
justicia , litigio y procuración, defen
sa y comunicación en materia de de
rechos humanos de los pueblos in
dios. 

XXII~~ 

Justicia y derechos étnicos 

-Los trabajos deberán remitirse a 
la comisión organizadora del en
cuentro en original y dos copias, de
berán tener un máximo de 20 cuarti
llas y una síntesis de dos cuartillas; 
a doble espacio. 

-La fecha límite para la recepción 
será el 28 de febrero de 1991. 

IV. Organización 

la comisión organizadora del even
to correrá a cargo del proyecto so
bre Derecho Indígena del Instituto y 
las instituciones convocantes. Presi
dirá la misma el Director del Institu
to de Investigaciones. Jurídicas. 

V Información general 

-Sede: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, sito en el Circuito Maestro 
Mario de la Cueva, Ciudad de la In
vestigación en Humanidades, Ciu
dad Universitaria. 

-El horario de trabajo será de 10 a 
14 y de 16 a 19 h. 

- Fecha: 15, 16 y 17 de mayo de 
1991. 

- Durante el desarrollo del encuen
tro está previsto la organización de 
un cierto número de actividades so
ciales y culturales. 

-los gastos de traslados y aloja-

miento serán por cuento de los par
ticipantes . 

-La comisión se reserva el derecho 
de extender invitaciones oficiales 
como expositores, a personas que, 
a su juicio, han destacado en los 
campos temáticos del encuentro. 

-Podrán participar en el evento los 
ponentes , miembros de las institu
ciones convocantes y personas inte
resados, previa inscripción. 

-Se acreditará la participación, pa
ra lo cual se requiere un mínimo de 
80% de asistencias. 

-Correrá a cuenta de los partici
pantes el costo de los materiales de 
trabajo . 

-Fecha límite de inscripción para 
los no ponentes la primera semana 
del mes de abril de 1991. 

Informes : doctor José Emilio Rolan
do Ordóñez Cifuentes, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas . Dirección: 
Circuito Maestro Mario de la Cueva, 
Ciudad de la Investigación en Huma
nidades, CU, '04510 México, DF, De
legación Coyoacán. Teléfonos: 665-
22-01 (directo). 665-13-44. extensión 
7712. FAX: 665-21-93. 

Organizan: Instituto de Investiga
ciones Jurídicas , Academia Mexica
na de Derechos Humanos e Instituto 
Indigenista Interamericano y el Ins
tituto Nacional de Ciencias .Penales. 
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• Programo del Servicio Social 
Multidisciplinorio 

Estas son algunas ofertas de servicio 
social, las dependencias que patro
cinan, carreras y las prestaciones 
que ofrecen 

CIDHAL, AC CIDHAL Comunicación, 
Intercambio y Desarrollo Humano 
en América Latina. Clave: 90-
08/ 187-1802. Bibliotecología, tra
ductores (inglés, francés, portu
gués}. trabajo social, diseño gráfico. 
8 plazas. Ayuda económica material 
y equipo opción a tesis. 

SEDUE. Vivienda. Clave: 90-02 / 012-
1911 . Licenciado en administración, 

A ingeniería civil, arquitectos, licen
WI'ciada en economía.43 plazas. Ayuda 

económica. 

SEDUE. Ecología. Clave: 90-02/ 012-
1912. Licenciado en Biología, dere
cho, geografía, ingeniero civil, inge
niero químico, licenciado en econo
mía, licenciado en contabilidad, ar
quitecto. 37 plazas. Ayuda económi
ca. 

SEDUE. Desarrollo urbano. Clave: 
90-02/ 012-1913. Licenciado en Cien
cias Políticas, Bibliotecología, De
recho, Contaduría, Relaciones Inter
nacionales , ingeniero Civil, arqui
tectos, licenciado en Economía, en 
Administración Pública, Ciencias de 
la Comunicación, Diseño Gráfico, 
Administración, Computación, So
ciología, Topógrafo y en Psicología. 

8 112 plazas. Ayuda económica. 

~niversidad Pedagógica Nacional. 
Formación, superaCion y actua
lización en administración educativa 
para directivos de preescolar y pri
maria del sector educativo nacional. 
Clave: 90-06/ 002-1918. Psicología, 
Sociología, Pedagogía, Administra
ción . 4 plazas. Ayuda económico op
ción a tesis. 

UPN. Catálogo de material audiovi
sual. Clave: 90-06/002-1919. Peda
gogía, Psicología, Sociología, Admi
nistración. 10 plazas. Ayuda econó
mica. 

UPN. Sala infantil proyecto de orga
nización y desarrollo. Clave: 90-
06/ 002-1920. Pedagogía, Psicología. 
6 plazas. Ayuda económico. 
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Universidad Pedagógica Nacional. 
Diagnóstico del plan de estudios de 
la licenciatura en Pedagogía de la 
UPN (perfil real del egresado) . Cla
ve: 90-06/ 002-1921. Sociología, Pe
dagogía. 2 plazas. Ayuda económi
ca. Opción a tesis. 

Procuraduría General de Justicia del 
DF. Consignaciones. Clave: 90-
01 / 055-1928. Derecho. 30 plazas . 
Opción a tesis. Asesoría profe
sional. 
Procuraduría General de Justicia del 
DF. Averiguaciones previas. Clave: 
90-01 / 055-1929. Derecho. 30 plazas . 
Asesoría profesional. Opción a te
sis. 
Procuraduría General de Justicia del 
DF. Atención a menores. Clave: 90-
01 / 055-1930. Licenciado en Trabajo 
Social. 1 O plazas. Asesoría profesio
nal. Opción a tesis. 
Procuraduría General de Justicia del 
DF. Atención a víctimas. Clave: 90-
01 / 055-1931. Licenciado en Trabajo 
Social. 50 plazas. Asesoría profesio
nal. Opción a tesis. 
Procuraduría General de Justicia del 
DF. Reclutamiento y selección de 
personal. Clave: 90-01 / 055-1933. 
Psicología. -20 plazas. Opción a te
sis. Asesoría profesional. 
Procuraduría General de Justicia del 
DF. Elaboración de programas insti
tucionales. Clave: 90-01 / 055-1934. 
Pedagogía. 8 plazas. Opción y direc
ción tesis. Asesoría profesional. 

Procuraduría General de Justicia del 
DF. Actualización documental y bi 
bliográfico. Clave: 90-01 / 055-1935. 
Bibliotecología. 8 plazas. Opción a 
tesis . Asesoría profesional. 
Procuraduría General de Justicia del 
DF. Servicios periciales . Clave: 90-
01 / 055-1936. Químicos biólogos, 
médicos, ingenier~ en electricidad , 
ingenieros . 38 plazas'. Asesoría pro
fesional. Opción a tesis. 
Jefatura de Servicios-de Orientación 
y Quejas. Desarrollo y operación de 
sistemas de información. Clave : 90-
05/ 002-2007. Licenciado en Informá
tica. 3 plazas . Ayuda económica . 
Opción a tesis. 
Instituto Mexicano del Seguro So· 
cial. Salud y seguridad poro los tra
bajadores de las empresas 1990. 
Clave : 90-05/ 002-2009 . Ciencias Po
líticas , Sociología , Administración 
de Empresas , Pedagogía. 6 plazas. 
Opción a tesis . Asesoría profesio
nal. 
Instituto Mexicano de Psiquiatría . 
Biología del desarrollo y encefalinas 
de ambystoma mexicanum . Clave 
90-05 / 013-2063. Biología. 2 presta
dores por semestre . Asesoría Profe
sional. 
Banco BCH, SNC. Actualización de 
archivo de tarjetas de crédito . Cla
ve : 90-03/ 002-2169. Licenciados en 
Administración y Contaduría. Abier
to. Ayuda económica . 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Evaluación curricular de la licen 
ciatura en Psicología Educativa de lo 
UPN 2a. etapa. Clave: 90-06/ 002-
2172 . Psicología , Pedagogía. 2 pla 
zas. Ayuda económica . 
Instituto de Investigaciones Biblio
gráficas-Hemeroteca Nacional. Pro
ceso técnico y desarrollo de colec
ciones de publicaciones periódicas 
nacionales. Clave 89-12/ 055-0564. 
Cualquier carrera en el área de 
Ciencias Sociales y Bibliotecologia. 4 
plazas. Material y equipo . A sesoría 
profesional. 

Informes : Unidad responsable de 
Servicio Social de tu facultad o es
cuelo o bien en las oficinas del 
Progr~ma del Serv icio Social multi
disciplinario, ubicados en Ciudad 
Universitaria entre las facultades de 
Ingeniería y Arquitectura, teléfono 
550-06-45. 
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XEUN 860 kHz AM 
XEUNFM 96.1 MHz FM Estereofónica 
XEYU 9600 kHz onda corta, banda 
Internacional de 31 m 

Lunes 29 

8:30 h Espacio Universitario, con
ductor: Jaime litvak. Entrevistas a 
universitarios destacados: teléfono 
abierto : 543-96-17, AM/ FM. 
12 h Cartelera cinematográfica uni
versitaria, con la Dirección General 
de Actividades Cinematográficas; 
lunes a viernes; sábados: 8:55 y 
13:55 h y domingos 8:55 h, AM/ FM. 
12:30 h Ventana al mundo, co
ordinadora: María Teresa Solorio; 
hoy: Centenario de Andrés lsasi; 
miércoles 31: Centenario de Antonio 
Masona y viernes 2: Italia canta, 
AM/ FM. 
13 h Nueva serie: Hacer memoria. 
El mar y la mar, de Rafael Alberti: 
por Jaime Gorda Terrés, miembro 
de El Colegio Nacional, AM/ FM. 
14 h Filosofía contemporánea, por 
Ricardo Guerra; AM/ FM. 
15:30 h Una clave para el desarro· 
llo, conductor : Raúl Avila, AM/ FM. 
17: 15 h Sintonía internacional, selec
ción de textos: David Vázquez. Ul· 
trasonidos tridimensionales. La lu· 
cha contra los saltamontes. AM. Re
transmisión: domingo 4, 15:30 h . 
AM/ FM. 
17:30 h la guitarra en el mundo, 
guión: .Juan Elguera, Stefano Cardi 
interpreta música italiana contem
poránea; Samori: Pagine a ricercar : 
D'Amica: luna, y de Scogna: Dos es
tudios, AM. 
18 h la ciencia del ingenio, con la 
Facultad de Ingeniería. los diri· 
gibles, una alternativa de transpor· 
te, última parte , AM. 
18 h Panorama del jau, por Roberto 
Aymes . Hoy, miércoles 31 : Festival 
de Montreux, Suiza 1990. Fin de la 
serie y viernes 2: Robby Krieger y 
Leslie West por FM, y a las 19:30 por 
AM hoy y martes 30: Jack de Johne· 
tte: miércoles 31: El trío de Paul Mo· 
tian y jueves 1 y viernes 2; Grupo 
Steps Ahead. 
19 h El arte de la guitarra, por Ma
nuel Rubio. Rafael Jiménez Rojas, 
guitarrista invitado, FM. 
19:30 h Divertimento, por Juan Ar-

j XXIV~~ 

turo Brennan. Qué motivo tuba, FM. 
·20 :30 h Nueva serie: Oxkintok: His· 
torio y solidaridad. Hoy: Trayectoria 
arqueológica: miércoles 31 : Trabajo 
de los materiales, por el doctor Mi
guel Rivera Dorado, AM. 
21 h Cultura y reflexión nacionales. 
La extensión de la noticia, conduc
tor : Mauricio Carrera; teléfono 
abierto 543-96-17, AM/ FM. 

Martes 30 

12:30 h Cultura y ciencia internado· 
nales , coordinadora : María Teresa 
Solario; hoy y jueves 1: Avances mé· 
dicos científicos; colaboradón de la 
BBC de Londres , AM/ FM. 
12:45 h Libros universitarios. Pre
sentación de Reflexiones del poder 
y Movimientos populares en la Nue· 
va España , AM/ FM. 
14 h Nuestro patrimonio artístico, 
por José Guadalupe Victoria. los 
defensores del patrimonio artístico: 
Elisa Vargas lugo, AM/ FM. 
14 :30 h las revistas, guión : Octavio 
Ort iz Gómez. Revista Universidad 
de México: Ciudad de México. Histo· 
ría y presagio , AM/ FM . 
17: 15 h En la ciencia, con el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia ; hoy y el jueves 1, AM. 
17:30 h Leyendas aborígenes de Ca· 
nadó, colaboración de Radio Cana
dá. Narraciones de los Indios Chipe· 
wanes , AM. 
18 h Atmósferas sonoras, coproduc
ción con Sonido Zorba . Hoy: Drutti 
Column: Valuable passages; jueves 
1: Flairck: The Emigrant, FM. 
19 h El espacio literario, con la Di-

recc1on de Literatura ; conductor : 
Gabriel Mendoza . AM. 
19 h Pensamiento musical en la his· 
torio, por Fernando Alvarez del Cas
tillo . Piezas para clavicordio de Karl 
Phillipp Emmanuel y Johann Chris· 
tian Bach. Interpreta : Gustav Lean· 
hardt. FM. 
20 h Actualidades políticas, con el 
Centro de Estudios Políticos de la 
FCPyS. La situación actual en el Me· 
dio Oriente; guión: Alejandro Fave
la, AM. 
21 h Cultura y reflexión nacionales. 
Ton y son, conductor: Xorge Char
goy; teléfono abierto: 543-96-17 , 
AM/ FM. 

Miércoles 31 

8:30 h En legítima defensa, por Ar
turo Sotomayor . Temas de interés 
actual, AM/ FM. 
13:30 h las ciudades y su arquitec· 
tura, por Alberto González Pozo. 
Construcción de un edificio singular 
(1960·1962} del arquitecto Enrique 
de la Mora y Palomar y colaborado
res, en Presidente Mazaryk y Maria
no Escobedo, México DF, AM/ FM. 
14:30 h Música indígena y 'mestiza 
de México, en colaboración con el 
Instituto Mexicano del Seguro So
cial; hoy y el viernes 2, AM/ FM. 
17:30 h Hacia una nueva música , a 
cargo de Ana lora y Graciela Agu
delo. Graciela Agudelo entrevista a 
Hilda Paredes y presenta· de su obra 
la versión en inglés de Agamenón 
toma un baño y Towangs the sun. 
AM. 
18 h La marcha de la historia, 
guión : Tomás Gerardo Allaz . Un es· 
pacio para el análisis del grave 
conflicto del Golfo Pérsico, AM. 
19 h Mundo de metal, por Juan Ar
tltro Brennan . Barroco y metálico, 
AM. 
19 h En torno a la música, por Fran
cisco Méndez Padilla. La guerra y la 
música. Fin de la serie, FM. 
.21 h Cultura y reflexión nacionales. 
Universidad y sociedad, conductor : 
Salvador Martínez della Rocca; telé
fono abierto: 543-96-17, AM/ FM. 

Jueves 1 

11 h La Universidad y su salud, con 
la Facultad de Medicina. Coordina-
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dora : Cecilia Escobar, conductor: 
Alejandro Godoy. Esterilidad, por 
Francisco Lópe:z Domíngue:z y Eduar
do Ame:zcuo Neri; especialistas ads
critos al Hospital de la Mujer de la 
SS a ; teléfono abierto: 543-96-17, 
AM/ FM. 
13:30 h Consultorio fiscal, con la Fa
cultad de Contaduría y Administra
ción . Nuevos disposiciones hacen
dorias para pequeños contribuyen
tes, AM/ FM. 
14 h Comunicación radiofónico uni
versitaria, conductora: María Letícia 
de Anda. Sesión del Congreso Uni
versitario. ¿Transformación de lo 
UNAM?, primera parte; teléfono 
abierto: 543-96-17, AM/ FM. Retrans
misión: 20 h, AM. 

- 7:30 h Rock marginal, guión: Wal-
- er Schmidt. Henry Cow, AM. 

18 h Hablar de memoria, por Carlos 
lllescas. Radio UNAM de ayer o hoy, 
AM. 
19 h El blues inmortal, por Mario 
Compañet. Emisión de~icada a Ed
die Cleorwoter, FM. 
21 h Culturo y reflexión nocionales. 
Palabras vivos, conductora: Veróni
ca Orti:z: teléfono abierto: 543-96-
17, AM/ FM. 
22:45 h Concierto nocturno. Inicio 
Festival Strovinsky. Selección de fo
nogramas: Citlali Ruiz; nota: José 
Luis Vázquez; esta semana: hoy y 
viernes 2, AM/ FM. 

Viernes 2 

A :45 h Interacción académico, con 
~a Dirección General de Intercambio 

Académico. Un espacio que no tiene 
desperdicio para los realmente inte
resados en su mejoramiento profe
sional. AM/ FM. 
13:30 h Radio UNAM en concierto, 
coordinador: Antonio Bermúdez. 
Georganne Cassat, arpa; Trío de 
cuerdas de Berlín. Grabaciones del 
Festival Cervantino 1988, AM/ FM. 
14 h Notas sobre notas. Guión: 
Juan Helguera. Sobre la músico aquí 
y en el mundo, AM/ FM. 
17:30 h Músico en imágenes, con la 
Dirección General de Actividades 
Cinematográficas. Música de Eleni 
Karoindrou, para películas; guión: 
Rafael Castanedo. AM. 
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19 h Brasil, encuentro y magia, co
producción con la Embajada de Bra
sil . El arte culinario en el Estado de 
Pernambuco, FM . 
20:30 h Concierto de la OFUNAM. 
Transmisión diferida del octavo con 
cierto de la Temporada 1990-1991 , 
AM/ FM. 

Sábado 3 
AM/FM 

9 h Goyo deportivo, con la Direc
ción General de Actividades Depor
tivas y Recreativas . Coordinador: 
Jorge Arturo Cruz, conductor : Ed
mundo Ruiz Velasco. La vuelta ciclis
ta de México. 
11:45 h Comunidad universitario, 
guión : Elsa Botella. Construcción de 
uno viviendo campesino. 
14 h Atrás de la royo, con la Direc
ción de Teatro y Danza . Conducto
res: Agustín Monsreal y Norma Ga
ribay. Historio del Teatro Universita
rio. Entrevista a Esther Seligson, se
gunda porte. Entrevista a Gilberto 
Guerrero, director de Antonio y 
Cleopotro. 
16 h Hacia uno nuevo músico, a car
go de Ana Lora y Graciela Agudelo . 
Grociela Agudelo entrevista a José 
Luis Gon:zále:z, del Cuarteto Cosmos , 
y presenta de su obra lridiscenclos y 
Uno obro poro orquesto. 
17 h Primer cur.so de redacción, por 
Luís Adolfo Domínguez. Lección nú
mero 10; repetición : domingo 4, 9 h . 

17:30 h Lo dicho inicuo, selección de 
teloos: Manuel Estrada; lectura : So
brina Gómez Madrid . Monolito Ale· 

grío interpreta canciones populares 
mexicanas . 
19 h Radioteatro. Ciclo Autores Me· 
xiconos. El periquillo sorniento, de 
Fernánde:z de Li:zordi, con el Teatro 
en Coopo ( 1961 ) ; di rector: Héctor 
Azar. 
21 h El blues inmortal, por Mario 
Compañet. Eddie Show. 
22 h Otro ladrillo sobre lo pared, 
coproducción con Sonido Zorba. The 
Yordbirds. 

Domingo 4 
AM/ FM 

14 h Cien años de tongo, coordina
dor : Jorge Ingle Hinojosa; conduc
to r: Fernando GarcíaSalazar.Pono
romo del tongo actual en Buenos 
Aires. 
16 h Hablemos de músico. Los com
positores y sus estilos, por Uwe 
Frisch . Schoemberg y el rigor serial. 
18 h Opero en Radio UNAM. Espe· 
ciol de noviembre: Obras de Richard 
Strouss. Arabello, ópera en tres ac
tos , con Liso dello Casa, soprano; 
Georg Poskudo, tenor y . Dietrich 
Fischer-Dieskou, barítono, entre 
otros : con el Coro de la Opera Esta
tal de ~aviera y la Orquesta Estatal 
Bávara; director: Joseph Keilberth. 

-
-

las ciudades y su arquitectura, por Alberto Gonzó· 
lez Pozo . Construcción de un edificio singular (1960· 
1962) en Mariano Escobedo y Presidente Mozoryk, 
México, DF, del Arquitecto Enrique de lo Moro y Pa· 
lomar y co laboradores. • 
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Secretaría Auxi/iar/Direccion General 
de Apoyo y Servicios a la Comunidad 

AREA: HUMANIDADES CLASICAS 

LETRAS HISPANICAS 

Oferta No. 1637. Características: pro
fesor. Sueldo por hora $12,000.Requi
sitos: pasante o titulado. Horario de
trabajo de 14 a 19 h. 

Oferta No. 1641. Características: pro
fesor. Sueldo mensual $ 672,000. Re
quisitos: pasante o titulado. 14 horas 
a la semana. 

LETRAS FRANCESAS 

Oferta No. 1639. Características: pro
fesor. Experiencia mínima un año en 
docencia. Sueldo mensual $ 870,510. 
Requisitos: titulado. Horario de trabajo 
de 16 a 21 :30 h. 

LETRAS INGLESAS 

Oferta No. 1638. Características: pro
fesor. Experiencia un año en docencia. 
Sueldo mensual$ 870,510. Requisitos: 
titulado. Horario de trabajo de 16 a 
21:30 h. 

AREA: ECONOMICA 
ADMINISTRATIVA 

CONTADURIA 

Oferta No. 1628. Características: con
tador. Sueldo mensual$ 1 ,200,000. Re
quisitos: pasante o titulado. Horario 
completo. 

Oferta No. 1629. Características: audi
tor. Sueldo mensual $ 1 ,000,000. Re
quisitos: pasante o titulado. Horario 
completo. 

ADMINISTRACION 

Oferta No. 1650. Características: abas
tecedor. Sueldo mensual $ 1 ,000,000. 
Requisitos: pasante o titulado. 

AREA: FISICO MATEMATICAS 

INGENIERIA CIVIL 

Oferta No. 1644. Características: jefe 
de frente . Experiencia 3 años mínimo 
en el área de terracería y urbanización . 
Sueldo mensual $ 3,000,000. Requisi
tos: pasante o titulado. Horario completo. 

j XXVI 16~ 

Oferta No. 1646. Características: ge
rente técnico. Experiencia cinco años 
en precios unitarios . Sueldo mensual. 
$ 4,000,000. Requisitos: pasante o titu
lado. Horario completo. 

Oferta No.1647. Caracterísicas: super
intendente general. Experiencia cinco 
años en construcción de hospitales y 
viviendas. Sueldo mensual $ 3,000,000. 
Requisitos: pasante o titulado. Horario 
completo. 

Oferta No. 1649. Características: su
perintendente. Sueldo mensual ..... 
$ 3,000,000. Requisitos: pasante o titu
lado. Horario completo. 

INGENIERO TOPOGRAFO 

Oferta No. 1626. Características: jefe 
de topografía . Experiencia seis años 
en el área. Sueldo mensual$ 4,500,000. 
Requisitos: titulado. Viajará un 100%. 

INGENIERO MECANICO 

Oferta No. 1645. Características: ge
rente de maquinaria y equipo. Expe
riencia cinco años en el área. Sueldo 
mensual $ 2,500,000. Requisitos: pa
sante o titulado. Horario completo. 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

Oferta No. 1652. Características: jefe 
de ingenieros industriales. Experien
cia 2 o 3 años en el área automotriz. 
Sueldo mensual $ 2,440,000. Requisi
tos: titulado. Horario completo. 

INGENIERIA EN INFORMATICA 

Oferta No. 1633. Características: ana
lista de sistemas. Sueldo mensual ... 
$ 1 ,500,000. Requisitos: pasante o titu
lado. Horario completo. Conocimien
tos de A P G 11 . 

Oferta No. 1632. Características: ana
lista. Experiencia en Lotus, Word Star, 
Lenguaje C. Requisitos: pasante o titu
lado. Horario completo. 

DISEI\JO INDUSTRIAL 

Oferta No. 1656. Características: dise:
ñador industrial. Sueldo mensual .... 
$ 1 ,200,000. Requisitos : pasante o titu
lado. Horario completo. 

AREA: QUIMICO BIOLOGICAS 

INGENIERO QUIMICO 

Oferta No. 1636. Características: inge
niero en ventas. Experiencia en ventas 
técnicas. Sueldo mensual $1,500,000 a 
$ 2,000,000. Requisitos: pasante o titu
lado. Horario completo. 

Oferta No. 1634. Características: asis
tente para gerencia comercial. Sueldo 
mensual $ 1,500,000 a $ 2,000,000. 
Requisitos: pasante o titulado. Horario 
completo. 

Oferta No. 1635. Características: inge
niero en aplicación. Sueldo mensual. 
$ 1,500,000 a $ 2,000,000. Requisitos: 
pasante o titulado. Horario completo. 
Idioma inglés 50%. 

MEDICINA DEL DEPORTE 

Oferta No. 1640. Características: pro
fesor. Experiencia un año en biomecá
nica. Sueldo $ 1 ,225,639. Requisitos: 
titulado. Horario vespertino. 

Estas son algunas de las ofertas de tra
bajo, con que cuenta la BUT. Para 
mayores informes acudir a las oficinas 
de la Zona Administrativa Exterior, edi
ficio ' D' Planta Baja, (frente a 
CONACyT) . 

Requisitos para inscribirse en la Bolsa 
Universitaria de Trabajo. Solicitud de 
inscripción debidamente requisitada 
(el formato será entregado en la venta
nilla); copia de historia académica 
(estudiantes) ; carta de pasantes 
pasantes); título (titulados); currículum 
vitae y dos fotografías tamaño infantil, 
para todos los casos. 

GACETA ·~~ 
UNAMD! 
UNIVCRSIDAO NACIONAl. 
AUTONOMA OC MCXICO 

Agenda, Suplemento de la Gaceta 
UNAM, aparece publicada los lu
nes por la Dirección General de In· 
formación. Oficinas: Primer piso 
del edificio ubicado en el costado 
norte de la Torre 11 de Humanida
des. Teléfonos: 550-59-06 y 550-52-
15, extensión 3320. 

29 de octubre de 1990 





ENCUENTRO INTERNACIONAL 
EL JUEGO DE PELOTA EN MESOAMERICA 

. 
=--' 

~ 
~ 

Raíces y Supervivencia 

CONVOCATORIA 

El Cuarto Festival Cultural Sinaloa, invita a los investigadores y personas interesadas~ 
en el Juego de Pelota Prehispánico, tanto en el aspecto arqueológico como en su ti 

. práctica actual, al Encuentro Internacional que sobre este tema se realizará • hf 
en Culiacán, Sinaloa del9 al12.de noviembre de 1990. 

Podrán asistir gratuitamente a todo el evento como observadores previa inscripción. ~ La fecha límite de inscripción es el S de noviembre. 
---- ~- -

1 ·''"' ,k llc 11.11 ,, m.aquin.a 1 cllll,ll 1'"' 1 AX •• M~h'~l'"·' 

Nombre: __________________________ _ 
Institución; ______ :__ __________________ _ 
Dirección: __________________________ _ 
Teléfono: _________________ Fax: _______ _ 

El Festival Cultural Sinaloa ( FCS ) no proporcionará transportación ni hospedaje. 
Si usted está interesado, el FCS puede asistirlo en la reservación de boletos de avión y hotel. 

FECHAS DE ESTANCIA: (ID [2] [QJ ITIJ ¡gj [!] [H) (Cruzar) (gJ 
TRANSPORTE AEREO: 
Itinerario de Vuelo--------------,---------
Lugar de Salida----------- ---------------
Aeropuerto más cercano _____________________ _ 

Lugar de regreso-------------~----------

Tipo de Hotel 

Tipo de Habitación 

O • • ** ( cuatro estrellas ) O • • • ( tres estrellas ) 

O Sencilla O Doble 
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