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AceR 
ENTREGA INMEDIATA EN TODOS NUESTROS PAQUETES MUL TIMEDIAACER 

OFERTA!!!!!! 1!1!!!111! INCREIBLEIIIIIIIIIIIIIII PAGA DX33MHZ LLEVA TE DX2 50 

PAGA UN PAQUETE ACER MUL TIMEOIA TE GUST ARIA QUE TU COMPUTADORA COMPUTADORA ACERMATE PLUS 486DX2 50 
ACER 486DX 33MHZ Y LLEVA TE UN PAQUETE OBEDEZCA ORDENES UNICAMENTE DE 4MB DE MEMORIA RAM EXPANOIBLE A 36MB 

486 DX2 50 MHZ POR EL MISMO PRECIO TU VOZ Y HA8LANOOLE OPERES TU FLOPPY DE 1.4MB DE 3 112, DISCO DURO DE 212 
SOFTWARE PUES COMPRA: 2 PUERTOS SERIALES 1 PARAL 1 PARA MOUSE 

COMPUTADORA ACER PAQUETE DE TARJETA DE VIDEO ULTRA VGA VESA L BUS 

MUL TIMEOIA ( 1) 486DX SOMHZ VOICEASIST N$ 280.00 INCLUYEOFICE EXCEL WINWORD P. POINT 
4MB DE MEMORIA RAM EXPANDIBLE 36MB ULTIMAS VERSIONES Y WINDOWS WFW 
DISCO DURO DE 214MB lOE Y TE REGALAMOS EL MICROFONO MOUSE DE 2 BOTONES Y MS DOS 6.21 ESPAÑOL 
FLOPPY DE 1 4MB DE 3 112 128 CACHE DE MEMORIA, TECLADO 101 TECLAS 

2 PUERTOS SERIALES 1 PARALELO 1 PARA GRA TISI!I!IIIII!IIIIII PRECIO ESPECIAL N$5,510.00 
MOUSE, TARJETA DE VIDEO UVGA VLB EN LA COMPRA DE NUESTROS PAQUETES 1 , 2 Y 3 DE 
MOUSE DE 2 BOTONES Y MOUSE PAD MULTIMEDIA LLEVATE N$3,000.00 DE SOFTWARE SIN COMPUTADORA ACERMA TE PLUS 486DX250MHZ 
TECLADO DE 101 TECLAS EN ESPAÑOL COSTO PARA TI 4MB DE MEMORIA RAM EXPANOIBLE A 36MB 
MONITOR SVGA COLOR 14" .28DP ALDUS PHOTO STYLER ESPECIAL EDITION FLOPPY DE 1.4MB DE 3 112, DISCO DURO DE 212 
ENCICLOPEDIA EN CD GALLERY EFECTS 2 PUERTOS SERIALES 1 PARAL. 1 PARA MOUSE 
CD ROM DOBLE VELOCIDAD ALTAMIRACOMPOSER TARJETA DE VIDEO ULTRA VGA VESA L. BUS 
-ARJETA SOUND BLASTER 16 BITS ESTEREO HSC DIGITAL MORPHE MOUSE DE 2 BOTONES Y MS DOS 6.21 ESPAÑOL 
BOCINAS Y MICROFONO KAI'S POWER TOOLS 128 CACHE DE MEMORIA, TECLADO 101 TECLAS 

WINDOWS Y MS DOS 6 21 LEMINGS PRECIO ESPECIAL N$4,650.00 
FAX MODEM INTERNO INDIANAPOUS 500 

SCREEN SINGER NOTEBOOK ACER 486SX 33MHZ 

jPRECIO ESPECIAL N$6,399.00 1 CREATIVE ENSEMBLE 4MB DE MEMORIA RAM EXPANDIBLE A 12MB 

CREATIVE WAVE S TU DIO DISCO DURO DE 120MB lOE 
COMPUTADORA ACER PAQUETE DE CREATIVE SOUNO'LE FLOPPY DE 3112 DE 1.4MB 
MUL TIME OlA (2) 486DX 66MHZ CREATIVE MOSAIC PANTALLA VGA COLOR 
4MB DE MEMORIA RAM EXPANOIBLE 36MB CREATIVE TALKING SHEOULER PUERTO SERIAL Y PARALELO 
DISCP DURO DE 214MB lOE MONOLOGUEFORWINOOWS . MOUSE Y WINDOWS 
FLOPPY DE 1 4MB DE 3 112 MALETIN PARA NOTEBOOK 

2 PUERTOS SERIALES 1 PARALELO 1 PARA PENTIUM MUTLIMEDIA A PRECIO DE 486 TECLADO Y MS DOS 

MOUSE. TARJETA DE VIDEO UVGA VLB COMPUTADORA MULTIMEDIA(3) CON PROCESADOR PRECIO ESPECIAL N$4,950.00 
MOUSE DE 2 BOTONES Y MOUSE PAD PENTIUM 586, 4MB DE MEMORIA RAM 

TECLADO DE 101 TECLAS EN ESPAÑOL DISCO DURO DE 214MB lOE OTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS 
MONITOR SVGA COLOR 14" .28DP FLOPPY DE 1.4MB DE 3 112 
ENCICLOPEDIA EN CD 2 PUERTOS SERIALES 1 PARALELO INST ALACION DE REDES 
CD ROM DOBLE VELOCIDAD TARJETA DE VIDEO SVGA 1MB RAM * MANTENIMENTO PREVENTIVO 
TARJETA SOUND BLASTER 16 BITS ESTEREO MONITOR SUPER VGA COLOR .28 14" * MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
BOCINAS Y MICROFONO TECLADO 101 TECLAS . ESCALACION DE EQUIPOS 
WINDOWS Y MS DOS 6.21 WINOOWS, MS DOS Y MOUSE * CENTRO DE SERVICIO 
FAX MODEM INTERNO CD ROM CON TARJETA Y SOFTWARE * UBRERIA ESPECIAUZADA DE COMPUTO 

ENCICLOPEDIA EN CD . VENTA DE CONSUMIBLES 

jPRECIO ESPECIAL N$6,003.00 1 CD ROM DOBLE VELOCIDAD * VENTA DE SOFTWARE EDUCATIVO 
TARJETA SOUND BLASTER 16 BITS ESTEREO . SISTEMAS PUNTO DE VENTA 

MEJORAS!!!!!!!! !1!! BOCINAS Y MICROFONO 

AceR~• 1 PRECIO ESPECIAL N$ 7,777.00 FLOPPY ADICIONAL DE 5 114 N$242.00 
AMPLIACION A 8MB RAM N$850.42 
CHIP UP A 486DX2 66MHZ N$1 ,340 00 

SCANNER MANUAL N$420.00 SOFTWARE A PRECIOS MUUUY ESPECIALES 
256 CACHE MEMORIA N$259.00 

SOFTWARE 

IMPRESORAS QUE, QUE PRECIO 7111111111 
PRECIO 

PUBUCO 

PRECIO 

ESPECIAL 

IMPRESORA LASER HL 6PPM BROTHER 
IMPRESORA TERMCA HJ 400 BROTHER 
IMPRESORA LASER JET HP 4L 

WINDOWS 3.1. 
OFICE4.2 
AUTOCAD RL 12 WINIOOS 

EL NATAS SIDA POR CONTACTO ......... USA PROTECCION Y EVITA LA PROPAGACION 
PRECIO ANTIVIRUS NATAS N$350 (NO PAGA IV A) 

DIRECCION TELS FAX NOTAS 

N$ 
N$ 
N$ 

517.50 N$ 
2,587.00 N$ 

12,945.00 N$ 

273 24 00 61165 79 PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
PATRIOTISMO No 110 ESQUINA' CALLE 17 273 49 95 611 65 32 PLANES DE CREDITO A 6, 12, 18 Y 24 MESES 
COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS 273 15 73 ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO 
CP 03800 MEXICO D.F 273 37 00 SOFTWARE EDUCATIVO SE PIDE COPIA DE CREDENCIAL VIGENTE 

!!l!!!!!!!!!!l!l!!!!!l!!!OJO FACULTADES E INSTITUTOS UNAM CREDITO DE 30 DIASIII!!!III!IIII!!!I!I!!!l!!!!! 

220.00 
515.00 

3,106.00 



Notable incremento en la demanda 
de servicios de orientación vocacional 

bies empleadores tendrán conocimientos 
en detalle de cómo se preparan nuestros 
estudiantes". 

La exposición, puntualiza, está orien
tada de manera principal a los universita
rios del nivel medio superior, aunque no 
se limita a este sector pues "está abierta a 
todos los alumnos, de todos los niveles, 
porque se va a mostrar desde el bachille
rato universitario en sus dos vertientes -la 
Escuela Nacional Preparatoria y el Cole
gio de Ciencias y Humanidades- hasta las 
67 licenciaturas que tenemos". 

La licenciada Diana Cecilia Ortega infonnó que el próximo 22 se inaugura 
la exposición Al encuentro del mañana. La UNAM nuestro futuro hoy 

P ara ilustrar el potencial de la UNAM 
en el desarrollo académico del país y 

contribuir así al proceso de orientación 
educativa de los estudiantes, principal
mente del bachillerato, la Dirección Ge
neral de Orientación Vocacional (DGOV) 
de nuestra casa de estudios organiza por 
segundo año consecutivo la exposición 
Al encuentro del mañana. La UNAM 
nuestro futuro hoy, como explica en esta 
entrevista su titular, la licenciada Diana 
Cecilia Ortega Miranda, quien primero 
apunta el antecedente: ~ 

"Los resultados de la primera exposi- ~ 
ción fueron realmente importantes y sope
raron las expectativas que teníamos; la ~ 
visitaron alrededor de 36 mil estudiantes, ~ 
además de orientadores, maestros y padres ~.;. 

de familia, y su reacción fue magnífica; 
esto lo pudimos saber no sólo mediante las 
encuestas realizadas, también porque em
pezó a expresarse una mayor demanda de 
los servicios de la DGOV; además, los 
directivos de las áreas de docencia, inves
tigación y difusión universitarias nos co
mentaron que quienes visitaban sus mos
tradores de exhibición e información se 
fueron muy satisfechos de lo que descu
brieron de nuestra Universidad." 

La exposición mostrará aspectos que 
para algunos podrán significar novedad, 
sin serlo en la vida institucional. Por ejem
plo, la vinculación de la UNAM con el 
sector productivo, y otros que responden a 
expresiones de interés ya verificadas, como 
los Programas Universitarios (PU): 

"El año pasado nos sorprendió que 25 
por ciento de los estudiantes que visitaron 
la exposición señalaran que lo que más les 
llamó la atención fue la investigación que 
se desarrolla en la Universidad; y los PU 
son una forma muy diferente, propia de la 
UNAM, de ocuparse del estudio de un 
tema en específico." 

Esta vez -explica la licenciada Ortega
"vamos a convocar a los empresarios 
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También se ilustrará lo referido a los 
estudios de posgrado, tanto en la Unidad 
Académica de los Ciclos Profesional y de 
Posgrado del CCH como en la Coordina
ción de Estudios de Pos grado de la U ni ver
sidad y, por supuesto, lo tocante a la 
investigación en sus vertientes humanís
tica y científica, y la difusión de la cultura. 

mexicanos a una visita de una tarde (el 
martes 29) para que conozcan cómo for
ma la Universidad a sus alumnos en las 
diversas carreras; de este modo, los posi-

En la parte de entretenimiento y dis
tracción se presentarán estudiantinas, 
coros, obras de teatro, exposiciones, di
versas expresiones musicales; habrá tam
bién exhibiciones deportivas. La licen
ciada Ortega Amieva señaló que asimis
mo participarán las direcciones generales 
que apoyan al estudiante en su tránsito 
por la Universidad, como las de Bibliote
cas, de Cómputo Académico, de Activi-
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> Novedosa opción para titularse 

dades Deportivas, de Servicios Médicos y 
del Sistema de Universidad Abierta, por 
mencionar algunas. 

Más de 450 egresados de la ENEO 
solicitaron este año el Examen global 

La exposición se montará como el año 
anterior, en la explanada del Museo de las 
Ciencias Universum. "Esto significa una 
gran ventaja para nosotros -señaló la li
cenciada Ortega- porque el museo es un 
área natural de orientación que se creó 
para despertar la vocación por la ciencia 
en los adolescentes. Además, ahora con el 
boleto de entrada a la muestra, que costa
rá 10 nuevos pesos para el público en 
general y cinco para universitarios con 
credencial, se podrá entrar también al 
museo". 

La inauguración será el22 de noviem
bre a las 10:30 horas. A partir de esa fecha 
estará abierta al público todos los días de 
nueve de la mañana a las cinco de la tarde. 
El último día de actividades será el 2 de 
diciembre. O 

1 nstituido en 1987 con el fin de 
incrementar los índices de titulación, J 

y como una nueva opción para los .9 

egresados incorporados al mercado de 2 
~ trabajo, el Examen global por área del S 

conocimiento fue solicitado este año por ~ 
más de 450 alumnos egresados de las 
carreras de técnico y licenciado en Enfer
mería y Obstetricia, de la correspondiente 
Escuela Nacional (ENEO), declaró en 
entrevista con Gaceta UNAM la licencia-
da Guadalupe Figueroa Maass, secretaria 
académica de dicho plantel. 

La licenciada Figueroa Maass especi
ficó que en relación_ con 1993, este año el 
númeró de solicitudes registradas aumen
tó más de 50 por ciento, pues entonces el 
total de inscritos fue de 286: 154 de 
licenciatura y 132 de nivel técnico. Esta 

Pfa Herrera Vázquez vez fueron 324 alumnos de licenciatura y 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
DIRECCION GENERAL DE TIENDAS UNAM 

A VISO 

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE 

Guadalupe Flgueroa. 

Se iés comunica que con motivó de la firma del Contrato Colectivo 
de Trabajo Administrativo para el período 94-96, el valor de los 
vales de despensa será de N$143.60 (CIENTO CUARENTA Y TRES 
NUEVOS PESOS 60/100 M.N.), mismo que se hará efectivo al ser 
canjeado en las Tiendas UNAM, a partir de la quincena 21/94 (10 
de noviembre de 1994). 
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124 de nivel técnico los egresados inscri
tos en esta opción de titulación; de ellos, 
265 egresados -más del 90 por ciento
aprobaron el examen, resultado que mues
tra el interés de que "el pasante no quede 
rezagado, sino que tenga la oportunidad 
de titularse lo más pronto posible". 

En 1987, recordó la entrevistada, te
níamos un gran rezago en titulación; aho
ra aumentaron casi 400 por ciento las 
inscripciones para la nueva opción, y se 
presentaron unos 850 alumnos para reali
zar la prueba de los dos niveles. Como es 
normal en estos casos, la cifra fue dismi
nuyendo poco a poco en años posteriores. 
Subrayó que en la prueba comentada se 
concentra un alto número de preguntas, y 
"se elaboran diferentes versiones para 
que no haya posibilidad de que el alumno 
intercambie ideas sobre su examen, el 
cual consta de cuatro partes con casi 400 
preguntas de opción múltiple. 

"Hay también una sección donde se 

presentan casos clínicos, en la que el 
pasante tiene que leer y entender lo que se 
está preguntando para poder contestar 
adecuadamente. Necesita, además, iden
tificar los problemas que se están presen
tando en esos casos clínicos y plasmarlos 
en el papel. Es un examen bastante com
plejo -y completo- que requiere del pa
sante un buen tiempo de preparación, una 
buena formación profesional y para el 
cual no basta memorizar a última hora." 

Para poder ingresar a esta opción de 
titulación es necesario cubrir el cien por 
ciento de los créditos, concluir el servicio 
social y realizar los trámites correspon
dientes. "Son los mismos requisitos que 
se necesitan para el examen individual: la 
diferencia es que el alumno no necesita 
presentar un trabajo escrito". 

Según cifras proporcionadas por la 
licenciada Figueroa Maass, 70 por ciento 
de quienes concluyen su carrera en la 
ENEO optan por el Examen global por 

Urge una reforma educativa que impulse 
. la enseñanza de la química en el país 
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área de conocimiento como opción para 
su titulación, aunque también se cuenta 
con la posibilidad de titulación por medio 
de la tesis. 

Si bien en el número de aciertos no se 
tiene una base límite para aprobar el 
examen, casi siempre rebasa el 60 por 
ciento de preguntas correctamente con
testadas, "porque no se trata de bajar de 
este porcentaje los límites, sino elevarlos 
un poco para garantizar que el alumno 
que presenta el examen sí tiene los cono
cimientos necesarios; no obstante, es di
fícil establecer u9a cifra base, porque 
cada año se modifican los exámenes". . 

Si el alumno llegara a reprobar el 
examen en una primera oportunidad, tie
ne la posibilidad de volverlo a presentar, 
y casi nunca requiere de una tercera opor
tunidad porque suele aprobarlo en la se
gunda. O 

Gustavo Aya/a Vieyra 

P oner en marcha una reforma educa
tiva en el bachillerato, que impulse 

la enseñanza de la química en el país, fue 
uno de los acuerdos a los que llegaron los 
asistentes al Primer congreso nacional de 
educación química del nivel medio supe
rior, efectuado a fines del mes pasado en 
la ciudad de Morelia, Michoacán. 

El doctor Andoni Garritz, director de 
la Facultad de Química en nuestra casa de 
estudios, habló de la necesidad de impul
sar una revolución encaminada a propi
ciar una nueva actitud docente, que no 
sólo ofrezca al alumno una serie de cono
cimientos científico~. sino también la 
posibilidad de analizar los riesgos y bene
ficios de su aplicación en la sociedad. 

Los problemas educativos que en el 
área de la química enfrenta México son 
muy similares a los que existen en todo el 
mundo, reconoció Aldo Borsese, investi
gador de la Universidad de Génova, Ita
lia, al señalar que los profesores deben 
tomar conciencia de su responsabilidad 
de educar, pues el problema de la química 
es de educación, no de enseñanza. 

> 
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> 
Los docentes, agregó Aldo Borsese, 

deben actualizarse, pues la formulación 
de programas educativos en esta área 
deberá tener un lenguaje acorde con la 
vida cotidiana de los alumnos, a su edad 
y nivel educativo. Además,los profesores 
debemos tomar una nueva actitud para 
cambiar la tradicional transmisión del 
conocimiento de manera memorística por 
una comprensiva y racional. 

María de Jesús Martín Díaz, asesora 
técnico-académica del Ministerio de Edu
cación y Ciencias de España, informó por 
su parte que en su país existe un alto 
índice de reprobación en química; de ahí 
que en la actualidad se debate una refor
ma educativa con base en un decreto 
sobre el cambio sustancial en los progra
mas de estudio del ·nivel bachillerato. 

También del índice de reprobación, 
pero en este caso de México, habló el 
profesor Horacio García, secretario de 
Educación Preuniversitaria y de Divulga
ción de la Química de la FQ. Señaló que 
la situación académica actual del bachi
llerato, a nivel nacional, muestra que 50 
por ciento de los alumnos reprueba esta 
asignatura, por lo que la deserción es 
notoria y mínimo el ingreso a los niveles 
avanzados de esta área. 

Más adelante, el doctor Garritz agre
gó que para lograr un cambio en la ense
ñanza de la química en el nivel medio 
superior es fundamental transformar la 
actitud de los profesores: de lo contrario 
no se podrá educar adecuadamente a los 
24 millones de estudiantes del nivel bási
co ni a los cerca de tres millones que 
cursan el bachillerato en el país. 

Reconoció que el cambio deberá ser 
paulatino y que habrá resistencias, por lo 
cual se requiere ir preparando a los docen
tes, quienes serán los portadores de ese 
movimiento de transformación que im
plica reforzar en ellos una concepción 
crítica del mundo, actualizarlos y 
permearlos de toda la filosofía que hay 
detrás del nuevo paradigma, y de esa 
manera lograr que dejen de ser "recita
dores de contenidos" para convertirse en 
orientadores, facilitadores y guías del 
aprendizaje del alumno, concluyó. O 
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Dircccióo General de Fomento Editorial 

Invitan al curso 

EDICION POR COMPUTADORA 

Producir en cómputo una publicación <¡uo incluya texto, :1r1o do linea, medios tonos y 
c.olor hasta dl!jarla lista para su envío h la Unprcnla. Para c..-sto, s~ aualiz.an'mlus rl!cursos 
que brinda la edición por computadora y se definirán claramente sus alcanc-es y 
limitaciones prácticas y 4-!conón¡icas. 

REQUISITOS: lmlispcnsablc el conocimiento del sistema pperntivo MS-DOS y WINDOWS 3, 
deseable el conocimiento de Page Maker 5 

TEMARIO: l. Concibiendo la publicación 
n) Primer bocelo de interiores y portada 
b) Para volver.;c loco: c.'ilculo de costos y elcccion de material,., 

ilustraciones y texto. 
e) Cómo sugerir al cliente lo' mejor 

2. Gestando la publicación 
a) Disciio do la portada (cómo no usar ?tintas cuando el presupuesto 

alcanza para dos) 
b) piagramación y rl!lículas l.!n páginas interioris 
e) ¿A1gui..:n hizo la cozTI!Cción d.: l.!stilo? 
tl)'t\comodar cltt.:xto dónc.l..: part.:CI! qulr.! no cabe 
e) Agr..:gur ...tih~tas, man:as dt.: agu~t y otras amcn(d¡tdes 
1) Integrar todo lo anterior sin agregar páginas suplementarias. 

3. lrnprimicndo la publicación 
a) La r..:visión 
h) La dif.:r..!nciu .:uln: selección de color y color selt.:ction 
e) Colores plasta spot, colores primarios process 
d) Positivos, negativos y lotocomposición 
e) ~1! la hoja en láser al original mecánico 
1) ¿Y d(lndc va In foto? 
g) L1 imposición de pi•ginas, el dummy y cómo no perder dinero 

en la discusión con el impresor. 

EXPOSITOR: Luis Guillcnno Coda, as•'Sor tócnico en computación de la Cámam Nacional de la 
Industria Editorial. Director de Ediciones CALlO PE, cuenta con 14 años de experiencia 
l!n la producciún..:t.Htori:ll. 

DURACJON: 

COSTO: 

SEDE: 

24 horas dd 16 al 25 do ilovicmbre, en dos horarios : 
de 1 1 a 14 hrs . y de 1? a 20 hrs . 

LAS PRIMERAS TRES SESIONES Sf:RAN DE TEORIA Y DESDE EL 
LUNES 21 SE TRAUAJARA CON LOS PROGRAMAS PAGE MAKER 
VERSJON 5.0 Y ALDOUS FREE IIAND VERSION 4.0 

N$ 900.00 por persona, beca del 100% (dentro de horario n1:1lutino) a responsables 
..:diloriah.:s de la t INAM, 50~~ di! dl!scucnto a la comunidad universitaria. 

CIISII UNIVERSITIIRIII DEl. 1.111RO 
Ori z.aha y Puc~J;¡, Cul Roma 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
207 93 90 y 207 98 71 

CIJI'O LII\IITADO A 30 I'Eit_.~ONAS I'OU TU UNO 
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L a subsecretaria de Salud, doctora Mer
cedes Juan, clausuró el primer ciclo 

de diplomados en Verificación Sanitaria 
desarrollado en la Facultad de Química. en 
colaboración con la Secretaría de Desarro
llo Social, para capacitar recursos huma
nos en la correcta operación del nuevo 
modelo de regulación sanitaria en estable
cimientos, productos y servicios. 

En el acto, presidido por los doctores 
Francisco Barnés de Castro, secretario 
general de la UNAM, y Andoni Garritz, 
director de la Facultad de Química, la 
doctora Mercedes Júan explicó que se 
trata de corregir un defectuoso marco 
legal nor,mativo y prácticas viciadas, como 
trámites excesivos e innecesariamente 
complejos, procedimientos erróneos, 
discrecionalidad en acciones de inspec
ción, dictámenes deficientes o falta de los 
mismos, ausencia de notificación, segui
miento y sistematización informativos, 
etcétera. , 

Por tanto, afirmó, se decidió estable
cer un programa de diplomados y estu
dios para atacar dichos problemas, en 

Concluyó en la FQ el primer ciclo de 
diplomados en Verificación Sanitaria 
beneficio de la salud pública. En princi
pio se analizaron reglas, criterios, méto
dos de trabajo, instrumentos y recursos 
humanos para evaluar objetivamente las 
condiciones sanitarias de los 'estableci
mientos, productos y servicios; estimular 

. el cumplimiento de la norma y aplicar las 
disposiciones de la ley. 

Fueron consideradas, para tales fines, 
acciones de desregulación, de simplifica
ción, de organización administrativa, de 
sistematización, de dotación de elemen
tos técnicos y de desarrollo de los instru
mentos legales. El primer paso consistió 
en hacer reformas a la Ley General de 
Salud y promover que sus homólogas en 
las entidades federativas se actualizaran 
con el mismo espíritu. 

Objetivos primordiales para cuyo lo
gro se proyecta el diplomado vendrían a· 

ser la aplicación de los preceptos estable
cidos en la ley, el desarrollo de los instru
mentos para operar un modelo con carac
terísticas similares en todo el país, 
metodología y criterios universales apli
cados en las diferentes áreas de la 
salubridad; el ejercicio sencillo, transpa: 
rente y sin desviaciones de la regulación 
sanitaria y el acceso, mediante la 
desconcentración,'de soluciones con cri
terios afines en cualquier punto del país. 

Para instrumentar tan ambicioso pro
grama modernizador de la regulación 
sanitaria, continuó la doctora Mercedes 
Juan, se consideró fundamental la forma
ción de recursos humanos con un perfil 
adecuado, técnicamente calificados, con 

> 

Proporciona Cómputo Académico nuevo 
servicio de impresión de tesis con láser 

L a Dirección General de Servicios de Cómputo Aca
démico (DGSCA), por medio de su Dirección de 

Cómputo para la Administración Académica, pone a 
disposición de la comunidad estudiantil de esta casa de 
estudios el servicio de impresión de tesis, en calidad láser 
a dos colores. 

La DGSCA cuenta con la infraestructura necesaria 
por medio de una impresora Xerox 4860con velocidad de 
40 páginas por minuto. Además, mediante el sistema 
Entire Xerox, dicha máquina se encuentra conectada a la 
Red Universitaria de Cómputo por el protocolo TCPIIP, 
con la posibilidad de imprimir trabajos que hayan sido 
generados en cualquier computadora conectada a la red 
en los formatos postseript, tiff, PCL4 y texto plano. 

Las tesis pueden haber sido generadas en paquetes 
comerciales como word, word perfect o cualquier otro 
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que tenga la capacidad de generar impresiones en forma
to postscript encapsulado o en PCL4, utilizado por 
impresoras como la HP Lasetjet III. 

Con el fin de que los beneficios que proporciona dicha 
infraestructura de impresión sean aprovechados al máxi
mo por nuestra comunidad estudiantil, Jos precios de 
impresión son más bajos que Jos que se pueden encontrar 
en locales comerciales; asimismo, se impartirán cursos en 
grupos de 12 personas a los usuarios de este servicio, con 
el fin de que se familiaricen con los métodos de formateo 
de texto e imágeqes en procesadores de palabras. 

·Para mayores informes, comunicarse a la Dirección 
de Cómputo para la Administración Académica, a la 
Coordinación Técnica, teléfonos 622-36-75 y 622-36-
87, o a la Coordinación de Operación, al teléfono 622-
36-67. · a 
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> Forman parte de una encuesta nacional 

los conocimientos del marco legal y 
operativo de la verificación sanitaria, con 
una más acentuada definición profesio
nal dentro de los esquemas establecidos 
por los distintos ordenamientos: la ley, 
sus reglamentos y las normas. 

Donó la Presidencia de la República 
archivos del cambio social en México 

Hizo la expositora un cálido reconoci
miento ·a la UNAM por sus aportes para 
hacer factibles Íos objetivos descritos, 
con el también generoso apoyo de Sedesol, 
que se tradujeron en los diplomados en 
Verificación Sanitária, cuyo diseño y· pro
grama corrieron a cargo de la Facultad de 
Química y la Secretaría de Salud, con la 
característica especial de un componente 
práctico que ofrece ventajas en la visión 
y formación de los alumnos, pues los 
ubica en la realidad y les permite poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en 
la licenciatura. 

Los egresados tienen la posibilidad de 
servir indistintamente a las instituciones 
gubernamentales responsables de la vigi
lancia sanitaria, o a empresas del sector 
privado. En cualquiera de ambos casos la 
formación de estos nuevos cuadros profe
sionales garantiza que la vigilancia sani
taria será más inteligente, objetiva y so
cialmente útil, concluyó la funcionaria.D 

L a Presidencia de la República, por 
conducto de su asesor técnico, doctor 

Ulises Beltrán, entregó al Instituto de 
Investigaciones Sociales (liS) de la 
UNAM cerca de 320 archivos com
putarizados de la Encuesta Nacional de 
Actitudes y Valores, parte de un progra
ma de investigación sobre el cambio so
cial en México, cuyo propósito es verifi
car qué transformaciones y en qué ámbi
tos han ocurrido, y establecer sus relacio
nes con la acción gubernamental. 

Recibidos los resultados de la encues
ta y su análi~is básico por el doctor Ricar
do Pozas Horcasitas, director del liS, fue 
posible establecer que estos archivos com
prenden, principalmente, bases de datos, 
programas de procesamiento estadístico, 
listados de frecuencias, tablas de varia
bles cruzadas, gráficas y textos analíticos 
contenidos en un espacio de 20 megabytes. 

En el acto, el doctor Ulises Beltrán 
expresó su reconocimiento a la calidad de 
los investigadores de la UNAM, Fernan-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
EN MATEMATICAS APLICADAS 

·y EN SISTEMAS 

Departamento de Probabilidad y Estadística. 
Invitan a los interes..1dos en asistir a la plática titulada: 

"Cmmer Van Mises for Discrete Distributions", 
que tendrá lugar el pn.'>xirno 15 de noviembre del año en 

curso a las 12:00 horas en el4o. piso de este Instituto y que 
estará a cargo del 

Dr. M ichael A. StepiJens, 

de la Universidad de Sirnon Fraser. 

lr~{ormes al teléfono 622-35-42 n 622-35-45 

do Castañón, Julia Rores y Yolanda 
Meyenberg, quienes participaron en el 
diseño e interpretación de los resultados, 
y agradeció el apoyo del doctor Pozas 
Horcasitas. 

A su vez, los investigadores universi
tarios externaron su gratitud por la opor
tunidad de participar en el programa de 
investigación y se mostraron satisfechos 
por haber llegado a su fin la primera 
etapa. Asimismo, adelantaron algunas 
conclusiones del trabajo: 

"En la sociedad se observan tenden
cias claras de modernización, como pro
cesos de individualización, y una valora-. 
ción alta de los aspectos formales de la 
democracia, pero también cambios que, 
en un sentido académico estricto, no reci
ben la misma denominación. Emerge no 
sólo una diversidad de códigos para dis
tintas personas, sino además una variabi
lidad de códigos personales. 

"Quizá el concepto de modernización 
deba redefiniese o complementarse con 
otros para dar cuenta de una transforma
ción compleja. Además, ésta no necesa
riamente entra en contradicción con las 
tradiciones, sino que muchas veces ocu
rre por medio de las mismas o se comple
menta con ellas", concluyeron. O 

Raúl Correa úfpez 

Nota aclaratoria: en el número 2,875 de 
Gaceta UNAM, con fecha 3 de noviembre 
de 1994, se publicó por error el nombre de 
Emilio en lugar del de Arturo Rosenblueth 
en la medalla que en reconocimiento a tan 
destacado científico instituyó la Socie
dad Mexicana de Ingeniería Biómédica y 
que fuera otorgada al maestro Angel Ra
món Zapata Ferrer. 
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En el Hospital Gea González, cursos 
de especialización en odontopediatría 

L a Universidad Nacional Autónoma 
de México, por medio de su Facultad 

de Odontología, firmó un convenio de 
colaboración con el Hospital General 
Doctor Manuel Gea González, para el 
desarrollo conjunto de cursos de especia
lización en ortodoncia y odontopediatría. 

En dicho convenio se establece que el 
hospital Gea González será una de las 
sedes donde se impartirán los cursos, 
además de que propondrá a los profesores 
y proporcionará espacios físicos en per
fectas condiciones para la adecuación de 
laboratorios, clínicas, aulas y oficinas 
administrativas. 

El doctor Javier Portilla Robertson, 
director de la Facultad de Odontología, 
sefialó que este acuerdo es importante en 
el proyecto de ampliación de horizontes 

pedagógicoseinvestigativosdelaUNAM 
en el campo referido: por ejemplo, la 
disponibilidad de espacios hospitalarios 
será muy útil para que los cirujanos den
tistas, dedicados a la consulta privada, 
evalúen el fundamental peso específico 
que debe ser inherente al enfoque social 
en el ejercicio médico. La facultad y el 
hospital se beneficiarán mutuamente en 
esta experiencia, proyectada a una posi
ble simbiosis, preferentemente, sobre' la 
mera posibilidad de trabajar en paralelo. 

Por su parte el director general del 
hospital Gea González, doctor Horacio 
Rubio Monteverde, señaló que para ese 
nosocomio, recientemente integrado al 
subsector de los institutos nacionales de 
salud por designación del titular del ramo, 
es muy importante la colaboración con . 

esta casa de estudios en la formación de 
cuadros de calidad. 

A su vez el doctor Francisco Barnés de 
Castro, secretario general de la UNAM, 
subrayó la importancia de este convenio 
en el actual proceso de revisión y autoriza
ción de los planes de estudio en licencia
tura y posgrado, en cuyo sentido está 
realizándose una revisión de los esquemas 
de especializaciones en los campos clíni
cos, con participación de las facultades de 
Medicina y Odontología, así como la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obste
tricia. Aquí incidirá muy marcadamente el 
trabajo conjunto, como en el presente 
caso, con unidades hospitalarias. 

Firmaron el convenio, por la UNAM, 
el doctor Francisco Bamés de Castro, 
secretario general, y el doctor Javier Por
tilla Robertson, director de la Facultad de 
Odontología; por el hospital Gea González 
los doctores Horacio Rubio Monteverde 
y Carlos Alonso Rivero L6pez, director 
general y director de enseñanza e investi
gación, respectivamente. O 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
LA CARRERA DE BIOLOGIA Y LA ACADEMIA DE ECOLOGIA 

INVITAN AL 2· CICLO DE CONFERENCIAS:TOPICOS EN ECOLOGIA 

PROGRAMA 

15 Nov."Disefio de Paisaje Regional" Dra. Rocío López de J. 

22 Nov."Estructura anatómica y mor
fológica como respuesta 
adaptativa de las plantas 
a su medio ambiente". 

29 Nov. "Aprovechamiento de los z;-e
cursos en zonas áridas" 

6 Dic. "Aspecto legal y ecológico 
actual en los agostaderos 
de la Repóblica Mexicana" 

FAC. DE ARQUITECTURA 

M. en c. Eugenia Fraile 
Ortega. 

UAM Iztapalapa 

Dr. Edmundo Garcia Moya 
COLEGIO DE POSGRADUADOS 

M. en c. Socorro Orozco 
Almanza. 

FES ZARAGOZA 

SEDE: Sala de Conferencias de la Biblioteca del. Campo 11, a las 13:00 horas. 
HABRA CONSTANCIA DE ASISTENCIA (80%) 
INFORMES: Tels: 623.05.76. 623.07.94 
DIRECCION: JC BONILLA# 66, ESO. IGNACIO ZARAGOZA, COL. EJERCITO DE 
ORIENTE, IZTAPALAPA, D.F., MTRO. GUELATAO 
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PANSAS: servicio psicoterapéutico 
a víctimas de abuso sexual y violación 
El programa incluye cuatro áreas de trabajo: investigación, docencia, 
prevención y difusión. Ofrece canalizar a las personas con las autoridades 

U 
n servicio de intervención psicotera
péutica a personas (hombres, •muje

res, adolescentes y niños) violadas o vícti
mas de abuso sexual en algún momento de 
su vida, así como su canalización, en los 
casos . que se requiera o desee, a la 
Procuraduóa de Justicia del Distrito Fede
ral, es lo que ofrece el Centro de Servicios 
Psicológicos de la Coordinación de For-

Programa 
Universitario de 
Medio 
Ambiente · 

mación en Servicio de la Facultad de 
Psicología (FP), por medio del Programa 
de Atención Integral a Víctimas y Sobre
vivientes de Agresión Sexual (P AIVSAS). 

El programa, dirigido por la doctora 
Ruth González Serratos, incluye cuatro 
áreas de trabajo adicionales a las de servi
cio: investigación, docencia, prevención y 
difusión. 

VJ~IV~OAD NAqO'CAl. 
A1/P}f'MAN 

Mo:1c:p 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
Programa Universitario de Medio Ambiente 

Facultad de Medicina 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

invitan al Curso 

"Experiencias en el Manejo y Control de Problemas 
de Salud en el Trabajo (Estudio de Casos)" 

Del 11 de noviembre al 1 O de diciembre de 1994 
Auditorio "Nabor Carrillo"- Coordinación de la Investigación Científica, UNAM 

Temario: 

- Metodología para la Evaluación de Riesgos y Siniestros 
- Estrategias de Monitoreo Ambiental y Biológico 

- Determinación de Riesgos Ergonómicos 
-Visitas a Empresas Metal-Mecánica, Siderúrgica y Textil 

- Estudios de Casos !le las Empresas Visitadas 
Profesores: 
- Dra. Patricia Anzaldo- STPS 
- Dr. Javier Calero- Asociación Mexicana de Seguridad 
- Dr. Armando Enriquez- PS 
- Dr. Adrián Fernández- FM, UNAM 
- Dr. Javier Franco- STPS 
- Dr. Héctor Gutiérrez- FM, UNAM 
- Elr. Francisco Mercado- FESZ, UNAM 
- Dra. Guadalupe Ponciano- PUMA, UNAM 
- Dr. Horacio Tovalín- FESZ; UNAM 

Costo: N$2000 

Mayores Informes: 

Responsable del Curso: Dra. Guadalupe Ponciano 
Coordinador del PUMA: Dr. Octavio Rivera Serrano 

Programa Universitario de Medio Ambiente. Edificio de la Coordinación de la Investigación 
Cienllfica. Ciudad Universitaria. Tel. 622.41.86 622.41.68. 606.10.43 FAX 550.66.34 

La directora del programa explicó que 
el área de investigación tiene por objetivo 
el estudio del fenómeno de la agresión 
sexual desde dos perspectivas: la primera 
considera la agresión sexual como un pro
blema social, cuyas causas y repercusio
nes deben ser conocidas, entendidas y 
explicadas; la segunda, analiza y estudia 
los efectos y consecuencias ff~icas, psico
lógicas y emocionales en la vida de las 
personas que han sufrido un abuso sexual. 

En lo que se refiere a la docencia se 
prevén dos seminarios informativos a ni
vel básico: Violación y Abuso sexual, los 
cuales están dirigidos a estudiantes de 
octavo y noveno semestres de la licencia
tura de psicología. También proyecta la · 
formación y capacitación especializada 
de profesionales de la salud mental en el 
área de atención psicoterapéutica de per
sonas que recientemente sufrieron una 
violación o abuso sexual (víctimas), y de 
quienes la vivieron hace tiempo (sobrevi
vientes). Además, se realiza trabajo de 
actualización y supervisión del personal 
dePAIVSAS. 

Esta parte del programa también ofre
ce atención integral a las personas que han 
sido agredidas, así como información 
confiable y adecuada al público en general 
acerca de la agresión sexual, proporcio
nando pautas de prevención; además, fo
mentar una conciencia de que el problema 
afecta a todos, sin importar edad, sexo, 
nacionalidad o condición social. Para ello 
se elaboran carteles, trípticos y folletos 
informativos de prevención y sensibiliza
ción a la denuncia y a la búsqueda de apoyo 
terapéutico profesional. 

En cuanto al área de difusión es parti
cularmente importante para evitar que la 
agresión sexual siga cobrando víctimas. 

La doctora González destacó que el 
servicio terapéutico está dirigido al públi
co en general (aunque buena parte de los 
pacientes son universitarios), y éste se 
presta en un cubículo del edificio C de la 
Facultad de Psicología; incluso se atiende 
vía telefónica, donde se da orientación e 
intervención en crisis, de las ocho de la 
mañana a las dos de la tarde. El número 
telefónico· es el 622 22 54. 
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Abuso sexual 

Según investigaciones del PAIVSAS, 
el abuso sexual se refiere a aquellas activi
dades realizadas por adultos o adolescen
tes para obtener gratificación sexual de un 
niño o nifia, y se refiere al contacto corpo
ral de toda especie: genital, penetración 
vaginal, oral o anal; además incluye con
ductas sexuales sugestivas, como el 
exhibicionismo y la exposición de mate
rial pornográfico a un menor. 

Cuando se habla de abuso sexual sólo 
se hace referencia a menores, los c,uales 
son sometidos por el adulto mediante el 
chantaje. En un gran número de veces el 
padre biológico es el abusador, quien 
mediante p~sión moral o engafios con
vence a su hijo de guardar silencio. Es 
común que les digan: si dices algo me van 
a meter a la cárcel y ya no tendrás papá; si 
me sucede algo será por tu culpa y tu mamá 
se va a quedar sola, etcétera. 

El abuso sexual es un acto repetitivo 
que, por lo general, no requiere violencia 
física y que ocurre con mayor frecuencia 
a las nifias, lo cual no significa que los 
nifios están exentos de ser víctimas de ese 
delito. La estrategia más efectiva para la 
prevención de este tipo de abuso es el 
mantener una buena comunicación con los 
hijos. 

Algunas estrategias que el PAIVSAS 
recomienda a los padres de familia para 
contrarrestare! riesgo de abuso sexual son: 
hablar con los hijos todos los días, dedicar 
un tiempo para escucharlos y observarlos, 
aprender detalles de su conducta, expli
carles que su cuerpo les pertenece sólo a 
ellos y que tienen derecho a decir no a 
cualquiera que trate de tocarlo de una 
manera que le incomode, y decirles que 
incluso adultos que él conoce, en los que 
él confía y ama, o alguien que está en una 
posición de autoridad (como un cuidador, 
un familiar o un maestro) puede tratar de 
hacerle dafio. 

Caracterfsticas de una vfctima 

Los niños que han sido molestados 
sexualmente exhiben una variedad de se-
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fiales físicas y de conducta; estos signos 
incluyen cambios externos en la conducta: 
pérdictas de apetito o aumento de peso; 
pesadillas recurrentes o anomalías en el 
hábito de suefio y miedo a la obscuridad; 
regresión a conductas más infantiles como 
mojar la cama, chuparse el dedo o llanto 
excesivo; interés inusual por saber temas 
sexuales y expresión de afecto inapropiada 
para un niño de su edad; miedo a una 
persona en especial; agresividad, conduc
ta desordenada y faltas a ia escuela; san
grado vaginal o rectal, dolor, comezón, 
heridas genitales' y fluidos vaginales o 
enfermedades venéreas. 

El P AIVSAS recomienda a los padres 
que suponen que sus hijos han sido vícti
mas de abuso sexual, creer lo que el niño 
dice, ya que ellos raramente mienten acer
ca de esa situación; alentarlos y brindarles 
su confianza para que cuenten su expe
riencia; que les comuniquen su apoyo, ya 
que un gran temor infantil es el de sentirse 
responsable por el incidente. 

Los padres deben tener muy presente 
que el abuso sexual puede ser un problema 
de violencia intrafamiliar, y que en este 
caso puede ser cometido por miembros de 
Ialfamilia (pádre, padrasto, abuelo, tío, 
hermano, etcétera). Si éste es el caso, se 
debe buscar atención psicológica y orien
tación legal en caso de denuncia. 

Violación 

A la violación, el P AIVSAS la define 
como un delito que da como resultado un 
rompimiento del equilibrio físico, emo
cional, social y sexual de individuos en 
edad adulta; ésta no siempre es un asalto 
cometido por un desconocido; asimismo, 
puede darse en el contexto profesional, 
laboral o en el matrimonio. 

La violación no siempre es cometida 
por una sola persona, asf como tampoCo 
existen límites de edades, salud o aparien
cia física entre las víctimas de la violación. 
Cabe destacar que los violadores no son 
individuos con una energía sexual más 
intensa de lo normal, y su agresión no es 
una muestra de deseo sexual, sino una 
manifestación de poder e ira. 

El delito de violación cambia el modo 
en que la víctima se percibe a sí misma, a 
los demás y al mundo que le rodea, presen
tándose en ocasiones una sensación de 
vacío y aislamiento. Estas reacciones pue
den clasificarse en tres grandes grupos: la 
fase de impacto, la fase de retroceso y la 
fase de reorganizació 

La primera de ellas puede durar de ' 
unos cuantos días a semanas, y la víctima 
puede mostrarse en estado de crisis, ansio
sa y desconfiada. También se pueden tener 
sentimientos de culpa, indignidad, ver
güenza y rabia Otras se esfuerzan por 
negarse a creer en la realidad. 

La fase de retroceso es un periodo de 
adaptación externa que puede incluir la 
negativa a aceptar el impacto vivido. Aquí 
la víctima parece estar aparentemente bien 
integrada, pero internamente atraviesa por 
un proceso en el que se niega a aceptar el 
incidente, lo cual genera problemas psico
lógicos a largo plazo. 

En la fase de reorganización se da un 
periodo de integración y resolución cuan
do se ha recibido tratamiento profesional 
oportuno en el aspecto psicológico. Esta 
fase en ocasiones está marcada por recaí
das en la depresión, tiempo durante el cual 
la persona trata de resolver sus sentimien
tos de conflicto. 

El tratamiento que el PAIVSAS brin
da a personas víctimas de abuso sexual 
difiere de las que han sido violadas, ya 
que en el segundo caso el fin último que 
se pretende con las terapias es regresar al 
paciente al estado en que se encontraba 
antes de sufrir el ataque.· Esto no resulta 
muy complicado, debido ague, cómo se 
trata de una persona adulta, ésta ya cuen
ta con una estructura de personalidad 
formada. 

En el caso del abuso sexual el 
reestablecimiento representa una mayor 
complicación, dado que se trata de peque
dos en los que aún no se ha formado la 
estructura de personalidad, por lo que en la 
terapia se parte de cero, desde enseñarles 
a decir que no, a poner límites y a no 
devaluarse. 
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Sobrevivientes de abuso sexual 

Esta complicación se agrava aún más 
en los sobrevivientes de abuso sexual, que 

Pablo González Casanova 

son aquellas personas que fueron objeto de 
un abuso sexual en su infancia, pero que 
ahora ya son adultos que viven sin haber 
superado ese problema. En este caso, como 
en el de la violación, no se puede regresar 

Impulsar un nuevo proyecto democrático 
requiere analizar las políticas ·alternativas 

S i se habla con seriedad de impulsar 
un proyecto democrático, es necesa

rio realizar un análisis de las polfticas 
públicas alternativas en México, sobre 
todo las relacionadas con los problemas 
sociales y nacionales, expresó el doctor 
Pablo González Casanova al explicar por 
qué el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Humanidades 
(CIIH), bajo su dirección, organizó el 
seminario sobre dicha materia que comen
zó el 7 de noviembre, en cuya primera 
sesión participó el doctor Enrique de la 
Garza, quien habló del modelo neoliberal. 

Se trata de profundizar en las políticas 
públicas en · condiciones particularmente 

difíciles, afirmó el maestro González 
, Casanova, "por la prepotencia que mostró 

el conocimiento económico de tipo domi
nante, ortodoxo, neoclásico, neoliberal", 
y por la existencia de ciertos planteamien
tos que es necesario rebasar, que los eco
nomistas estén acostumbrados a ver como 
su materia de estudio, sin advertir que está 
inserta en una matriz de poder, de fuerza, 
y que no son razones puramente económi
cas las que debieran inducir a escoger tal 
o cual política. 

Por lo anterior, entre los objetivos es
pecíficos del seminario está analizar pun
tualmente algunas de las más importantes 
políticas públicas durante el sexenio de 

•LA GASTRONOMIA MEXICANA• 
•LA CULTURA NUTRICIONAL• 
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al paciente a su estado anterior a la agre
sión, ya que su estado anterior era la 
infancia, por lo que se le somete a un 
tratamiento más profundo. a 

Esther Romero Gómez 

Carlos Salinas de Gortari: la fiscal y la 
financiera, la monetaria, la de la deuda, la 
de comercio exterior, la regional e indus
trial, la agropecuaria, la del sector finan
ciero, la energética, la de empleo, salarios 
y capacitación, la educativa, la de salud, 
así como la de ciencia y tecnología. 

Asimismo, analizar las consecuencias 
económicas, políticas y sociales de las 
iniciativas· gubernamentales en tales 
lineamientos; explorar posibles altemati- 1 
vas en dichos rubros para cada una de las 
políticas, sobre todo las financieramente 
factibles y en cuanto a sus consecuencias 
sobre otras variables macroeconómicas. 
Así, añadió González Casanova, los tra
bajos de este seminario -que son continui-
dad de un estudio anterior sobre política 
económica alternativa, publicado en 
coediciónconeldiariol..alornada dentro 
de la serie dedicada a La democracia en 
México- se insertaron en una necesidad 
teórico-política de abordar la temática con 
seriedad y rigor metodológicos. 

Este tipo de análisis, concluyó, cobra 
importancia por la urgencia de una trans
formación epistemológica de la econo
mía, que la identifique y establezca como 
una parte de la ciencia política, determina
da su muy estrecha vinculación al poder. 

La primera conferencia del coloquio 
estuvo a cargo del profesor Enrique de la 
Garza, quien señaló que el modelo 
neo liberal -desde el punto de vista de los 
equilibros que trató de conseguir, y sobre 
todo de las articulaciones entre los ajustes, 
la reforma estructural y la revolución 
microeconómica- está inacabado, con 
múltiples contradicciones y signos de 
polarización. 

Concluyó además que dentro del estilo 
neoliberal de desarrollo se constituyeron 
varios modelos exportadores, unos proba
blemente más effmeros que otros; que el 
bajo salario sigue siendo un factor de 
competitividad, pero, dependiendo de la 
zona, rama, tamaño o tipo de capital, se 
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combina o no con varias fonnas de orga
nización del trabajo. 

Igualmente, el profesor De la Garza 
destacóquenosehanregistrado,encuanto 
a lo salarial, tendencias homogeneizadoras 
en los últimos dos sexenios impulsadas 
por el mercado, creo -añadió-, debido a 
una falla en las concepciones de teoría 
económica que han normado los rumbos 
de la política económica. 

Comentó también que es necesario un 
recambio de la política industrial, pues 
ésta y las concepciones que la han fundado 
son inaceptables, no sólo desde el punto de 
vista teórico, sino también empírico. 

Así -dijo Enrique de la Garza-, el cam
bio microeconómico es una necesidad en 
el nuevo contexto de apertura, pero no se 
va a conseguir simplemente impulsado 
por la competencia, sino que implica una 
reconsideración de una multiplicidad de 
factores que influyen sobre la compe-
titividad. O , 

Pfa Herrera Vázquez 

L os organismos de defensa de las garan
tías individuales surgieron como una 

respuesta a los reclamos de la sociedad 
civil, y es un deber de los universitarios 
conocerlas y tomar conciencia de que las 
demás personas sepan de ellas, afirmó la 
licenciada María del Carmen Rodríguez, 
directora de Promoción y Capacitación de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF). 

Al participar en las Jornadas por los 
derechos humanos, acto que se efectuó a 
cabo del 7 al 9 de noviembre, organizada 
por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, 
la Dirección General de Apoyo y Servi
cios a la Comunidad, la Facultad de Psico
logíaylaCDHDF,lalicenciadaRodríguez 
indicó que la intención de crear estas 
dependencias ha sido exclusivamente para 
garantizar la seguridad y libertad del indi
viduo en respuesta a una petición de la 
sociedad civil. 

Aclaró que no obstante que la CDHDF 
esté dirigida por una persona designada 
por el gobierno, de la sociedad en su 
conjunto depende su existencia. 

En este tipo de organismo, continuó la 
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Enrique de la Garza y Pablo Gorwilez Casanova. 

Del 7 al 9 de noviembre 

Se realizaron las Jornadas de derechos 
humanos en la Facultad de Psicología 

María del Carmen Rodríguez. 

Ó' licenciada Rodríguez, ha sido pieza fun
~ damental la colaboración multidisci
~ plinaria de abogados, médicos, psicólo
?- gos, etcétera, unidos en la defensa y aseso
f ría de la sociedad; por ello el éxito de su 
« labor. "Aunque es verdad que desde su 

creación, en 1990, no se han dado cambios 
radicales, sí podemos asegurar que se han 
logrado importantes avances en la denfensa 
de los derechos humanos". 

Consideró que toca a todos Jos univer
sitarios fomentar en la gente una concien
cia de que hay una institución vigilando 
que sus derechos humanos serán respeta
dos; que nos asesora los 365 días del año 
mañana, tarde y noche, como una posibi
lidad de defensa jurídica de nuestros 
derechos como seres humanos, aseveró la 
ponente. O 

Ana Ulia Torices 



.BECAS 

México. Programa de Becas de 
Posgrado de Jntercambio Nacional, 
Primera Convocatoria 1995, dirigido 
a egresados de todos los campos del 
conocimiento de la UNAM y de las insti
tuciones educativas que mantienen rela
ciones de colaboración con nuestra Casa 
de Estudios. Duración: año académico 
1995, con opción de prórroga de acuerdo 
con el programa de estudios y el desem
peño académico del becario. Las becas 
incluyen asignación mensual, Inscrip
ción, colegiatura y seguro médico. Re
quisitos: ser mexicano; estar aceptado en 
el programa de estudios correspondien
te; título profesional; en el caso de solici
tar beca para tesis de maestría o 
doctorado, haber cubierto el1 00% de los 
créditos; edad máxima 35 años para doc
torado, 30 años para maestría y 25 años 
para tesis de licenciatura. Fecha límite: 
10 de febrero de 1995. 

Universidad de California, Estados 
Unidos. Investigación para tesis de 
maestría o doctorado dirigida a estu
diantes de posgrado de la UNAM de to
dos los campos del conocimiento. 
Duración: año académico 1995-1996. 
Lugar: alguna de las nueve unidades de 
la Universidad de California. Organis
mos responsables: UNAM y Universidad 
de California (UC). Idioma: inglés .. Se 
otorga beca completa y transporte aé
reo. Requisitos: nacionalidad mexicana; 
haber Ollbierto un mínimo de 80% de los 
créditos del plan de estudios de maes
tría o doctorado con un promedio supe
rior a ocho; dominio del idioma inglés 
(certificado TOEFL con 550 puntos míni
mo); contar con la aceptación de alguna 
de las unidades de la UC. Fecha límite: 
30 de noviembre de 1994. 

Canadá. Investigaciones, trabajos 
posdoctorales y estudios de pos
grado dirigidos a egresados de ciencias, 
tecnología, humanidades y arte. Dura
ción: 10 a 12 meses para posgrado e 
investigación, a partir de septiembre de 
1995; 6 meses para trabajo posdoctoral, 
a partir de julio o agosto de 1995. Respon
sable: Gobierno de Canadá. Idioma: in
glés o francés. La beca incluye inscrip
ción y colegiatura, asignación mensual 
para manutención, seguro médico y 
transporte aéreo. Requisitos: título profe
sional; certificado TOEFL de dominio del 
idioma inglés o IFAL para idioma francés; 
constancia de aceptación o del contacto 
establecido con la institución canadiense 
receptora. Fecha límite: 23 de noviem
bre de 1994 (3er. aviso). 

m GACETA 

LWUNAM 

Noruega. Investigaciones, estu
dios de posgrado y cursos dirigidos 
a egresados de todos los campos del 
conocimiento. Duración: 9 meses, a par
tir de septiembre de 1995. Lugar: institu
ciones académicas noruegas. Respon
sable: Gobierno de Noruega. Idioma: 
inglés, noruego o algún idioma escandi
navo. La beca incluye inscripción y cole
giatura, asignación mensual de 5,700 
coronas noruegas para manutención y 
apoyo económico de 4,000 coronas no
ruegas para gastos de instalación y ma
teriales de estudios. Requisitos: tftulo 
profesional para investigaciones y estu
dios de posgrado; un mínimo de dos 
años de estudios universitarios para cur
sos; se dará prioridad a los candidatos 
cuyo tema de estudios se relacione con 
aspectos de Noruega; certificado de co
nocimiento del idioma indicado; edad 
máxima 35 años. Fecha límite: 12 de 
diciembre d~ 1994 (2o. aviso). 

España. Curso superior de seguri
dad integral en la empresa dirigido a 
egresados universitarios de nivel medio 
o. superior que desempeñen o vayan a 
desempeñar funciones de gestión en el 
campo de la seguridad. Duración: 2 me
ses, del 25 de septiembre al 23 de no
viembre de 1995. Lugar: Madrid. Orga
nismo responsable: Fundación MAP
FRE. La beca incluye asignación de 400 
mil pesetas para gastos de alimentación, 
hospedaje y transportación local. Requi
sitos: título técnico universitario de gra
do medio o superior; presentar resumen 
de la aplicación futura de los estudios a 
realizar. Informes: UNAM/ DGIA/ Centro 
de Información o en la Fundación MAP
FRE, Tel. 563-4644. Fecha límite: 15 de 
noviembre de 1994 (último aviso). 

Japón. Curso sobre técnicas de 
propagación del camarón dirigido a 
egre·sados del campo de las ciencias 
naturales y áreas afines. Duración: 21 de 
febrero al 31 dt 1ulio de 1995. Organis
mo responsable: Agencia de Coopera
ción Internacional del Japón (JICA). 
Idioma: inglés. La beca incluye alimenta
ción y hospedaje, apoyo económico 
adicional, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional; ex
periencia mínima de 2 años en activida
des relacionadas con la materia del 
curso; edad máxima 35 años. Fecha lí
mite: 25 de noviembre de 1994. 

Japón. Curso sobre técnicas de 
inspección no destructiva dirigido a 
egresados de ingeniería industrial y me
talúrgica o áreas afines. Duración: 27 de 
febrero al 1 de julio de 1995. Lugar: Cen
tro Internacional de Kyushu. Organismo 

responsable: JICA. Idioma: inglés. La 
beca incluye alimentación y hospedaje, 
apoyo económico adicional, seguro mé
dico y transporte aéreo. Requisitos: títu
lo profesional; experiencia en soldadura 
y fundición industrial; edad máxima 40 
años. Fecha Umite: 28 de noviembre 
de 1994. 

Japón. Curso sobre renovación de 
equipo industrial dirigido a egresados 
de ingeniería mecánica o química. Dura
ción: 20 de febrero al 15 de julio de 
1995. Lugar: Instituto Kyushu de Tecno
logía. Organismo responsable: JICA. 
Idioma: inglés. La beca incluye alimenta
ción y hospedaje, ·apoyo económico 
adicional, seguro médico y transporte 
aéreo. Requisitos: título profesional o 
antecedentes académicos equivalentes; 

. experiencia mínima de 5 años en diseño 
de equipo, construcción o mantenimien
to en las industrias química, del cemen
to, refinería petrolera, hierro o acero; 
edad máxima 40 años. Fecha límite: 28 
de noviembre de 1994 (2o. aviso). 

• CONVOCATORIAS 

Vacantes en organismos interna
cionales. El Instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos (IMRED) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ofre
ce información a personal profesional y 
especializado sobre vacantes en el ser
vicio civil internacional en organismos 
pertenecientes al Sistema de Naciones 
Unidas, tales como: Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, Organización Internacio
nal del Trabajo, Fondo Internacional pa
ra el Desarrollo Agrícola, Organización 
de Aviación Civil Internacional, Organi
zación de Naciones Unidas para el De
sarrollo Industrial y Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambien
te. Informes: IMRED, Paseo de la Refor
ma Norte Núm. 707, Col. Morelos, 06200 
México; D.F., Tel: 782-4144 Ext. 4216 y 
4213. 

.INFORMES 
' 

Dirección General de Intercambio Aca
démico, Subdirección de Becas, Edifi
cio de Posgrado, 2o. piso, costado sur 
de la Torre 11 de Humanidades, Ciudad 
Universitaria. 

Dirección General deoo 
Intercambio Académico 
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E ntre los arquitectos más importantes 
de Bélgica, Víctor Horta, conocido en 

el mundo entero por el art nouveau, 
destacó por su excelente trabajo de cons
truir en terrenos difíciles y desarrollar 
obras de gran valor por su organización 
espacial, aunque poder representar a su 
país en el extranjero le costó casi 20 años 
de labor, afinnó el arquitecto Herman de 
Keyser, el pasado 4 de noviembre en la 
Facultad de Arquitectura (FA). 

Al dictar Ía conferencia Bélgica en 
México, el arquitecto De Keyser recordó 
que el art nouveau tiene sus orígenes en el 
gusto por las arquitecturas exóticas y en la 
rehabilitación de la gótica, y afirmó que el 
también llamado modem style, pese a su 
originalidad o tal vez a causa de ella, 
quedó limitado a aproximadamente cinco 
por ciento de la producción de viviendas 
del centro de Bruselas, y a su decaimiento 
en 1905, cuando Horta construyó el hotel 
Max Hallet, su última residencia de lujo. 

Horta, quien necesitó de 20 años de 
labor para poder representar a Bélgica en 
el extranjero, concibió a la arquitectura 
como el trabajo de realizar un prograina 
dado, en función del terreno escogido y de 
los medios con l~s que se dispone. "Entre 
más complejos son los datos de base y más 
difícil el terreno, la solución encontrada 
será más interesante y de una gran fuente 
de belleza". 
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Conocido en el mundo por s11 art nouveau 

La obra arquitectónica de Víctor Harta, 
de gran valor por su organización espacial 
Consideró su trabajo como la expresión simple de sus gustos y capacidades 
despojada de toda copia, afinnó Herman de Keyser en una conferencia 

Herman de Keyser. 

A su obra la consideraba "expresión 
simple de mis gustos y capacidades, des
pojada de toda copia, lejos de inscribirse 
en el ejemplo de una obra duradera, a 
menos que el enorme desvío del gusto 
artístico y público haga que las obras que 
hayan resistido a las demoliciones tomen 
el carácter de permanentes y de conserva
ción definitiva", señaló. 

El urbanismo actual no existía en aque
lla época, señaló De Keyser, por lo que a 
Horta le tocó construir en terrenos difíci
les, lo que le ind~jo a desarrollar obras de 
gran valor por su organización espacial. 

Víctor Horta, dijo, es ejemplo de un 
hombre que supo dar vuelta a la página de 
la historia de la aquitectura, aliando la 
herencia del pasado a la preparación del 
futuro, participando en un movimiento 
que, aunque efímero, tuvo resonancia en 
el mundo entero. 

> 
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"Por su actitud y reacciones contra el 

academismo del siglo XIX, Horta es al
guien al que podemos considerar como 
moderno. Lo es, igualmente, por las inno
vaciones que introdujo en los planos ha
ciéndolos más libres y abiertos, como por 
los materiales que utilizó y, sobre todo, por 
el uso que hizo de la luz", puntualizó. 

Su notable talento y creatividad fueron 
reconocidos, pero la evolución de la arqui-

, 

tectura hacia el modernismo lo hizo pare
cer fuera de tiempo, y pese a que en la 
Segunda Guerra Mundial su obra es deni
grada y destruida hasta que ve desaparecer 
el modem sty/e de la arquitectura, Horta 
prosiguió con los proyectos del Hospital 
Brugmann y el Palacio de las Naciones en 
Génova En sus memorias expone su pre
ocupación por la creación arquitectónica y 
el respeto al programa. 

El arquiteeto belga vivió amargamen-

te los últimos 20 años de su vida debido a 
la pérdida de su esposa y de su única hija, 
y poco antes de su muerte, en 1947, quemó 
gran parte de sus documentos y planos, lo 
que aunado a la destrucción de su obra 
hace difícil el estudio de su trabajo. 

Cuando Horta falleció el art nouveau 
fue considerado como un accidente de mal 
gusto en la historia de la arquitectura, 
concluyó el ponente. O 

Ana I.ilia Torices 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO 
DIRECCION DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION ACADEMICA 

BECAS DE COMPUTO EN JAPON 

CONVOCATORIA 

El Centro de Cooperación Internacional para la Computarización (CICC) convoca a todos los universi~os 
interesados en participar para la obtención de becas para el curso 

SPECIALIZED TECHNOLOGY 2 COURSE: 
Unix - Lan System Design and Development 

el cual tendrá una duración de 10 semanas en dos periodos: 
mayo 29 a julio 21 de 1995 y enero 29 a ml!!Zo 22 de 1996. 

Requisitos 

' 

l. Tener entre 3 y 10 años de experiencia en computaéión y más de 1 año en proyectos de desarrollo de sistemas. f 1 
2. Tener estudios universitarios o equivalentes en Cómputo o diploma del CICC en curso de 6 meses. 

3. Ser empleado de una organización que lo promueva y estar en una posición en la cual los resultados del entre
namiento se pongan en práctica, por lo que los estudiantes no pueden calificar. 

4. Tener la autorización de su jefe y del responsable de la organización donde trabaja. 
· 5. Tener entre 27 y 40 años de edad. 

6. Dominio del inglés: 
Toefl 500 puntos o más 
Toeic 600 puntos o más 

7. No haber sido becario del CICC en los dos últimos años. 
8. Gozar de buena salud física y mental. 

9. No pertenecer a la milicia ní ser empleado de ninguna compañía japonesa. 

Mayores informes en la Subdirección de Formación de Recursos Humanos de la Dirección de Cómputo para la 
Administración Académica (planta baja del Edificio del llMAS) con la señora Dora Morlet de 10 a 14 horas. 

Entrega de documentos hasta el 13 de enero. El examen de selección se llevará a cabo el martes 17 de enero a las 
10 horas y tendrá un costo de N$75.00 (setenta y cinco nuevos pesos). 

mGACEI'A 
~UNAM 10 de noviembre de 1994 



DISTINCION UNIVERSIDAD NACIONAL 
1 PARA JOVENES ACADEMICOS 
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DISTINCION UNIVERSIDAD NACIONAL PARAJOVENESACADEMICOS 

Investigación en Ciencias Exactas 

La física de superficies, uno de los 
principales placeres de Luis Mochán 

/ 

"Incluyen el estudio de la do en redes de computadoras divertía iniciar conmigo discu-
geometría de sobrecapas ab- con Raymundo Segovia. siones sobre el significado del 
sorbidas, la propagación de áto- "Hacia el final de mi carre- tiempo, el origen de la ·grave-
mos fisisorbidos en superficies ra y en el examen profesional dad y otros temas impensa-
corrugadas, las oscilaciones de un compañero conocí a bies... Recuerdo también lo 
electromagnéticas propias de Rubén Barrera, de quien me estimulante que resultó, en la 
superficies de metales nobles, llamó la atención su manera de prepa, una plática de orienta-
los modos colectivos de fm:mular preguntas. Tras po- ción vocacional por Raúl 
heteroestructuras de bajá nerme a prueba durante un se- Rechtman y el énfasis que puso 
dimensionalidad y las propie- mestre aceptó dirigir mi tesis en la libertad que ofrece el tra-
dades ópticas no lineales de profesional introducié~a bajo deun investigador." 
superficies conductoras· y la sutileza de la óptica física, Con una producción que 
aislantes." Jos sistemas de baja dimen- abarca 44 artículos sobre in-

Luis Mochán Backal ingre- sionalidad, la estructura elec- vestigación, 71 publicaciones 
só en la Facultad de Ciencias trónica de sóli~os y la física de en libros y memorias de con-

1111111111111111111m1111111111111111111111111111111111 (FC) en 1974. Cuatro años superficies. gresos y 132 programas de 
despues inició su carrera pro- "Para ahorrar tiempo ini- cómputo, el doctor Luis 

El doctor Wolf Luis Mochán fesional como estudiante aso- cié la maestría antes de terrni- Mochán r~?itera que trabajar en 
Backal, Distinción Universidad ciadoeneliFUNAM,yen 1979 nar mi tesis y el doctorado el IFUNAM es un placer y un 
Nacional para Jóvenes Acadé- se desempeñaba como técnico mientras preparaba mis exá- privilegio. 
micos 1994 en el área de In ves- académico asociado en el lns- menes generales. De esta for- En el instituto trabajan unos 
tigación en Ciencias Exactas, tituto de lnve~tigaciones en ma realicé toda mi carrera en 120 investigadores en muy 
ha inscrito su trabajo de mane- Matemáticas Aplicadas y en México, salvo por una estancia disímbolos temas. Físicos ex-
ra fundamental en física de su- Sistemas (liMAS}, además de de investigación de un año en perimentales y teóricos, apli-
perficies y propiedades ópticas ayudante de profesor en la FC. lowa State con Ron Fuchs cados y básicos, puristas y prag-
de sistemas no homogéneos, Actualmente es evaluador -financiada por la Dirección máticos, extrovertidos y reser-
acerca de lo cual dialogó con de proyectos del Consejo de General de Asuntos del Perso- vados, modestos y pedantes. 
Gaceta UNAM. Area de las Ciencias Físico- nal Aacadémico- previa a la La mayoría comparte la pasión 

Materia de su actividad, Matemáticas y de las Ingenie- conclusión de~ tesis doctoral JX?r la física y cultiva el placer 
explica, son las superficies, óas de la UNAM y miembro en 1983. Desde entonces he de las discusiones académicas 
superredes y medios compues- dictaminador del Programa trabajado como investigador en acaloradas, comenta acerca de 
tos; ha estudiado el efecto de Nacional de Superación del el Instituto de Física.~· su centro de tareas. 
campo local, la excitación de Personal Académico, de la Prosigue nuestro entrevis- Investigador Nacional des-
plasmones, excitones, fonones Asociación Nacional de Uni- tado: de 1984, el doctor Mochán pro-
y pares electrohuecos en ellos. versidades e Instituciones de "Durante toda mi infancia pone que se evalúe el ritmo de 
Asimismo, ha calculado la Educación Superior. y juventud tuve la intención de actividad del IF por la cantidad 
interacción de un electrón ,con Suma ya 20 años de vida ser ingeniero como mi padre, de seminarios periódicos que 
su imagen reflejada en un es- consagrada al conocimiento de Issac Mochán. De pequeño des- organiza. ''Cada semana se rea-
pejo de plata y cómo el la física y 15 a la formación de armaba sus relojes e intentaba ljzan al menos cinco sernina-
retardamiento y la dispersión recursos humanos. Es categó~ que no sobraran demasiadas rios donde invitados externos o 
espacio-temporallerobanener- rico al afirmar que la Universi- piezas al rearmarlos. Mi padre del mismo instituto someten su 
gía. dad es una institución muy ge- me invitaba a ayudarlo repa- trabajo a la crítica constructi-

Autor de más de un cente- nerosa: "además de ofrecer rando, armando y desarmando va, en ocasiones feroz, de los 
nar de trabajos en congresos docencia de primera me per- motores de gasolina. Este tipo colegas". 
nacionales e internacionales, rnitió conocer de cerca el desa- de ac~ividades me despertó la Acerca del futuro de la cien-
investigador desde 1983 en el rrollo de la investigación cien- curiosidad por entender cómo cia en México y del poco in te-
Instituto de Física de la UN AM tffica· y tecnológica, primero funcionan diversos aparatos. rés que muestran los estudian-
(IFUNAM) -primero en Ciu- en el Instituto de Biomédicas " ... Otra influencia deter- tes por seguir carreras científi-
dad Universitaria y actualmen- donde trabajé un tiempo corto minan te en mi vocación fue la cas, comenta preocupado: 

te en Cuerna vaca, Morelos-, el con Luis Cañedo, cuando yo de mi tíoJacobo Backal,quien "creo que uno de los motivos 

doctor Mochán replica a Gaceta creía que sería biofísico, y des- solía regalarme estuches con es que los científicos premia-

UNAM en relación con sus ac- pués en el liMAS, en donde juegos de óptica, mecánica, dos no pierden la oportunidad 

tividades actuales: aprendí computación trabajan- electricidad y magnetismo y le representada por los medios de 
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comunicación para insistir y 
enfatizar en lo mal pagada y lo 
poco reconocida que es la acti
vidad científica en México. 

"A ese respecto creo que la 
situación ha mejorado y segui
rá cambiando ... pero preferiría 
aprovechar el .foro que se me 
ofrece para enfatizar el placer 

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL 

que representa dedicarme a la 
investigación científica: estu
dio, aprendo e investigo lo que 
me gusta; viajo encontrando 
amigos por el país y por todo el 
mundo, con quienes comparto 
intereses y valores, y disfruto 
discutiendo nuestros resulta
dos; trabajo en una actividad 

creativa; tengo la oportunidad 
de dar clases, exponiendo lo 
que entiendo del pensamiento 
de grandes hombres". 

Aún priva un gran desco
nocimiento sobre la ciencia y 
su actividad en México, pero el 
incremento reciente en las la
bores de divulgación cienúfi-

Docencia en Ciencias Exactas 

ca, revistas, libros, conferen
cias y museos, así como el acer
camiento a estudiantes de pre
paratoria y de licenciatura, con 
programas de iniciación a la 
investigación, tendrán que re
vertir esta situación, concluye 
instalado en el optimismo, no 
sin razones para ello. D 

Raúl Correa López 

Enseñanza e investigación, actividades 
que no pueden deslindarse: Alejandro lllanes 

Para el doctor Alejandroiiianes, 
Distinción Universidad Nacio
nal para Jóvenes Académicos 
1994 en el área de Docencia en 
Ciencias Exactas, ser académi
co e investigador de la UNAM 
constituye una de las satisfac
ciones más grandes que ha teni
do a lo largo de su vida. 

Doctorado en matemáticas 
con especialidad en el área de 
topología, Alejandro Illanes 
confiesa, no sin modestia, su 
sorpresa ante tan honrosa dis
tinción: "bien a bien no sé las 
razones que pesaron para que 
se me concediera este recono
cimiento; considero que no he 
realizado cosas extraordinarias 
para merecerlo, sólo hago mi 
trabajo con gusto". 

La Universidad, considera, 
ha sido muy generosa al pro
porcionarnos medios ideales 
para desarrollar nuestras voca
ciones; nos paga por hacer lo 
que queremos, y como.si esto 
fuera poco ·nos concede pre
mios por hacer lo que nos gus
ta: ciencia y docencia, con to
das las facilidades, en un am
biente grato, con mucha liber
tad y,lo más importante, en un 
lugar donde llegan a nosotros 
alumnos talentosos que vamos 
moldeando para fortalecer la 
ciencia del país. 

Una de. las principales pre-

ocupaciones de Alejandro 
Illanes -quien se inició en la 
carrera de matemático con la 
desaprobación de su familia, 
que constantemente lo desani
maba diciéndole ¿matemáti
co?, ¿y de qué piensas vivir?
es el problema de la deserción 
en las carreras que se agrupan 
dentro de las ciencias exactas, 
sobre todo en los primeros se
mestres: 

"Constantemente tenemos 
que estar trabajando en ese pro
blema, al cmil ¿ontribuyen fac
tores como el de la falta de 
disciplinaenel trabajo, que los 
alumnos no tengan buenas ba
se~ o, de plano, que algunos no 
están realmente interesados en 
ellas." 

Para atenuar esta si tu ación 
-<:ontinúa manes- hacen falta 
muchas cosas: para empezar, 
una buena preparación en las 
escuelas anteriores, ''ya que es 
muy cómodo echar la culpa 
hacia atrás; pero desafortuna
damente esa es la realidad, la 
mala preparación es un proble
ma que se viene arrastrando 
desde la formación básica". . 

Otro aspecto que se debe 
considerar es el estímulo al 
estudio de las ciencias exactas, 
que últimamente se ha ido di
luyendo: "noescomoen nues
tras generaciones; en esos tiem-

pos sentíamos que con la cien
cia se iba a resolver todo, que 
era la herramienta más im¡x5r
tante del progreso de la huma-

. nidad. 
"Ahora los muchachos ven 

más hacia la computación, pien
san en ella como el recurso más 
importante para el avance, y la 
prueba es que muchos alumnos 
que tienen talento para las ma
temáticas, la física o la quími
ca, se interesan más por carre
ras como la de ingeniería en . 
computación. Sin embargo, 

' aunque las perspectivas han 
cambiado, siempre habrá un 
núcleo de jóvenes que canali
cen su atención al estudio de 
las ciencias exactas." 

El doctor Illanes ha parti
cipado activamente en el en
trenamiento de los alumnos 
participantes en las Olimpiadas 
de Matemáticas, desde sus ini
~ios en 1987, las cuales están 
dirigidas a alumnos de bachi
llerato, quienes son prepara
dos para concursar a nivel in
ternacional e iberoamericano. 

Para el doctor Illanes, quien 
divide su tiempo entre la inves
tigación y la docencia, siempre 
con la preocupación y el inte
rés puesto en la formación de 
futuros investigadores, resulta 
extraño que exista esta divi
sión en cuanto a los reconocí-

mnnnnnnnnnnnnRnRnnnnnnnnunnnmumnmmnn 

mi en tos, ya que considera que 
"los universitarios abarcamos 
las dos cosas de manera muy 
natural: investigación y do
cencia; una complementa a la 
otra. En la formación universi
taria estos aspectos no pueden 
darse por separado". 

Es importante señalar que 
el doctor Illanes, quien es 
miembro de la Sociedad Mate
mática Mexicana, de la 
American Mathematical 
Socictyy del Sistema Nacional 
de Investigadores, colabora 
periódicamente en revistas es
pecializadas de circulación 
internacional con ensayos y 

> 
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artículos sobre su área de tra
bajo. Ha participado en semi
narios nacionales e internacio
nales, dirigido numerosas tesis 

de licenciatura y maestría, y 
asesoradoaalumnosdentrodel 
Programa de Iniciación Tem
prana a la Investigación y la 
Docencia. 

Entre las distinciones que 

le han sido otorgadas están la 
Medalla Gabino Barreda, en 
1984, por haber obtenido el 
más alto promedio de califica
ción en la maestría en ciencias; 
el nombramiento de Investiga-

Investigación en Ciencias Naturales 

dor Nacional desde 1986, y el 
de miembro de la Academia de 
la Investigación Científica des
de 1991, entre otras._ O 

Esther Romero Gómez 

La divulgación, vínculo de los hombres de 
c"iencia con la sociedad: Ranulfo Romo T. 
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Las bondades y la importancia 
de la divulgación científica no 
están en tela de juicio; es indis
pensable para el desarrollo tec
nológico, pues constituye par
te activa de la cultura de un 
país y es el vínculo de los hom
bres de ciencia con el resto de 
la sociedad, considera el doc
tor Ranulfo Romo Trujillo, 
cuya labor científica en el área 
de la neurofisiología lo condu
jo a obtener la Distinción Uni
versidad Nacional para Jóve
nes Académicos en el área de 
Investigación en Ciencias Na
turales. 

Dedicado al estudio, inves
tigación y divulgación de teo
rías, métodos y técnicas para 
lograr comprender los meca
nismos nerviosos que hacen 
ix>sible el movimiento y el pro
blema de la representación sen-
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sorial en el sistema nervioso, el 
doctor Ranulfo Romo se en
cuentra estudiando, junto con 
sus jóvenes colaboradores, tres 
aspectos de la organización fun
cional del sistema nervioso. 

El primero de ellos, dice, 
"es la hipótesis de que los even
tos del mundo externo pueden 
ser vistos prácticamente den
tro del sistema nervioso cen
tral en zonas muy específicas; 

. es decir, podemos observar ré
plicas de la realidad dentro del 
cerebro". 

El segundo aspecto que 
estamos manejando en el labo
ratorio, apunta, es que "cree
mos que este tipo de represen
taciones -réplicas de la reali
dad- sirven para que el cerebro 
pui:da generar una sensación, 
una percepción, y además que 
esa información sirva también 
para que memoricemos o 
aprendamos. Un último aspec
to nos señala que esa informa
ción sirve para generar con
ductas o movimientos vol unta
ríos muy complicados". 

Con poco más de 21 años 
de labor en el campo de la 
investigación -dentro y fuera 
del país-, el doctor Romo 
Trujillo señala que desde que 
ingresó a la carrera de médico 
cirujano en la Facultad de Me
dicina, en 1973, y pisó por pri
mera vez un laboratorio, supo 
que su vocación se encontraba 
en la investigación. "Ahora, 

después de ese tiempo, no he 
dejado de pisar un laboratorio 
durante prácticamente todos los 
días". 

En el Departamento de 
Neurociencias del Instituto de 
Fisiología Celular, · el doctor 
Ranulfo Romo Trujillo afirmó 
que como parte de su función 
de investigador también es pro
fesor de asignatura de un pro
grama de investigación 
biomédica en su laboratorio, al 
cual asisten cuatro estudiantes 
de doctorado. 

El doctor Romo Trujillo 
señala que para él la docencia 
es la transmisión directa de sus 
experiencias en forma de co
nocimientos muy particulares, 
con la intención de que los 
estudiantes puedan desarrollar
se de manera apropiada. 

"De hecho -agrega-, la 
docencia no es solamente asis
tir a un salón de clases, sino 
queeleducandocontribuyacon 
su esfuerzo a la investigación 
desde el propio laboratorio; ésta 
es una docencia un,poco dife
rente a la tradicional." 

Preocupado por formar 
cuadros de recursos humanos 
de alta calidad no sólo para esta 
U Diversidad, sino también para 
nuestra sociedad en general, 
así como por hacer ciencia de 
frontera desde México hacia el 
mundo, el investigador apunta 
que la ciencia es un quehacer 
como cualquier otro en nuestra 

sociedad, y es fundamental para 
el sano desarrollo de ésta: "una 
sociedad sin ciencia es una so
ciedad coja". 

El doctor Ranulfo Romo 
Trujillo, originario de Ures, 
Sonora, concluyó la carrera de 
médicocirujanoenlaFM;poco 
después viajó a Europa, donde 
realizó estudios de posgrado 
en la Universidad de París, 
Francia; posteriormente, entre 
1985 y 1987, cursó estudios de 
posdoctorado en la Universi
dad de Friburgo, Suiza, y más 
adelante, en 1987-1989, en la 
UniversidadJohns Hopkins, de 
Baltimore, Estados Unidos. 

Al respecto, el especialista 
considera que por la experien
cia obtenida en otros países y al 
observar cómo una sociedad 
determinada considera que la 
ciencia es importante para el 
buen desarrollo de la misma, 
en nuestro país el científico es 
una especie de satélite, "es una 
memoria crítica, puesto que 
puede captar lo que está ocu
rriendoen otros países así como 
la realidad local, y a partir de 
estas dos determinaciones vis
lumbrar un poco más allá". 

Asimismo señala que a cin
co años de haber retornado al 
país y de colaborar con esta 
Universidad, no desea irse a 
ningún otro lado, "espero que 
la Universidad me aguante, y 
deseo llevar a cabo los planes 
que tengo". 
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Al abordar sus planes para 
el futuro, el doctor Romo 
Trujillo, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores ni
vel III desde 1992, señala que 
entre éstos no sólo se encuen
tra el desarrollo de su ambicio
so programa de investigación 
-entender cómo funciona el sis
tema nervioso central del hom
bre-, sino también desea con
tribuir en la formación de re
cursos humanos de alta cali
dad, así como realizar ciencia 
de frontera desde México". 

Entre sus satisfacciones se 
encuentra la posibilidad de 
"probar algunas ideas con mis 
manos y eventualmente contar 
con algunos datos que a veces, 
creo, son relevantes, aunque 
mis colegas piensen que no". 

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL 

Asimismo, el doctor Romo 
Trujillo señala que desde que 
tuvo uso de razón realizó lo 
que se propuso: "prácticamen
te he tenido lo elemental para 
comer, vestirme y vivir, y para 
mí es demasiado el recibir este 
tipo de recompensas, ya sea 
por parte de la Universidad u 
otras instituciones que han re
conocido mi labor; uno debe 
hacer lo que le gusta, si no es 
así, por más dinero que se gane, 
no creo que uno se sienta bien". 

Mi trabajo en el campo 
científico me ha permitido co
nocer a personl!_s muy intere
santes; he hecho buenos ami
gos en el laboratorio; asimis
mo, he tenido la oportunidad 
de convivir con diferentes cul
turas y me he dado cuenta de 

que la nuestra no es muy dife
rente a las otras; varían las 
condiciones o el idioma; sin 
embargo, al final de cuentas 
somos humanos, tenemos 
ideas, queremos realizarlas y 
deseamos obtener satisfactores 
provenientes del desarrollo de 
nuestras ideas. 

Autor de numerosas publi
caciones, el doctor Ranulfo 
Romo Trujillo destaca que en ' 
nuestro país se hace ciencia de 
muy buen nivel, "el problema 
es que no tenemos muehos in
vestigadores; sin embargo, los 
jóvenes que trabajan conmigo 
son de calidad excelente, se 
podría decir que están al nivel 
de la mejor universidad de Es
tados Unidos". 

"Si deseamos que nuestra 

Docencia en Ciencias Naturales 

sociedad mexicana se desarro
lle de manera apropiada en los 
próximos años debe hacerse 
hincapié en la formación de un 
buen número de científicos", 
concluyó el doctor Ranulfo 
Romo Trujillo. 

Entre las diversas distin~ 
ciones que recientemente ha 
obtenido el doctor Romo 
Trujillo destacan los premios 
de Ciencia y Tecnología Ma
nuel No riega Morales 1994, en 
el .área de Ciencias Biológi
cas, otorgado por la Organiza
ción de Estados Americanos 
(OEA) en el mes de octubre 
pasado, y el Miguel Alemán 
Valdés 1994, otorgado por la 
fundación Miguel Alemán, AC. 

o 
Guadalupe Lugo 
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La participación de los investigadores en la docencia, 
requisito indispensable: Diego González 

H ~ . 

Para el doctor Diego González 
Halphen la participación de los 
investigadores en la docencia 
es un requisito indispensable 
para poder motivar a las nue
vas generaciones de estudian
tes a involucrarse en la 
apasionante tarea, y con ello 
renovar los cuadros profesio
nales del área. · 

El doctor González 
Halphen, investigador del Ins
tituto de Fisiología Celular, 
quien obtuvo la Distinción 
Universidad Nacional para Jó
venes Académicos en el área 
deDocenciaenCienciasNatu
rales, explicó que en años re
cientes en el campo de las cien
cias biológicas ha habido una 
sensible disminución de la 
matrícula, tanto a nivel licen
ciatura como de pos grado. 

En ese sentido, dijo_que los 
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campos de trabajo no son muy 
grandes debido·quizás a que no 
hay sitios de investigación fue
ra de lo que son las institucio
nes de educación superior, y a 
que, a diferencia de los países 
desarrollados, en el sector pri
vado de nuestro país es reduci
da la labor en el área. 

"Esto se puede atribuir a 
las condiciones sociales y eco
nómicas del país, pero sobre 
todo a la tendencia de la j u ven~ 
tud a elégir algunas materias 
que aparentemente reditúan 
más en términos económicos. 
Se habla de una falta de presti
gio social de las ciencias bioló
gicas y de las posibilidades 
económicas que no son · las 
mejores, pero es muy impor
tante en la Universidad formar 
a los cuadros que puedan reno
var en un futuro a la planta 

académica actual." 
En opinión del doctor 

González Halphen, una de las 
formas de revertir esa situa
ción podría ser la participa
ción de los estudiantes de los 
últimos años de la licenciatu
ra en las labores de investiga
ción que se desarrollan en la 
Universidad, así como que los 
propios científicos salgan a 
promover la importancia de 
su labor. 

Indudablemente la bioquí
mica es vital para generar nue
vo conocimiento y saber más 
acerca de la naturaleza, pero la 
investigación en biol'ogía ex
perimental y en biomedicina 
también puede llevar a cosas 
muy interesantes cuya aplica
ción sería muy provechosa para 
lamedicinaolaecología. Méxi
co tiene pocos investigadores, 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll 

cerca de seis mil en el SNI; sin 
embargo, todos con una exce
lente calidad, aseguró. 
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Agregó que específica- El doctocGonzález Halphen micos del pensamiento y de la participó en el Departamento 
mente en el área de bioquímica destacó también la impa1anciade memoria. Por ejemplo: en el 1 de Bioffsica del Instituto Poli-
hay en nuestro país apenas tres que las nuevas generaciones de campo de la bioenergética ex- técnico Nacional por casi LO 
o cuatro generaciones de alumnos conozcan el potencial y plora el ámbito celular y se años. 
bioquímicos, pero su trabajo relevancia de cada una de estas ocupa de la respiración de las Luego de realizar su maes-
cuenta con el reconocimiento áreas para orientar su futurocam- mitocondrias, con lo que muy tría y el doctorado en el IPN. y 
internacional. podeesllldio. Porejemplo.deben recientemente se han comen- su periodo posdoctoral en la 

El campo de la bioquímica. sabc:rqueel áreadelabiolccrología zadoadescubrirenfermedades Universidad deOregón, EU, el 
precisó, es vasto e interesante tiene una injerencia vital en algu- en niños que presentan proble- doctor González Halphen se 
y con mucha tradición: hay gru- nosptx:CSOSiodustrialesydcmo- mas musculares." incorporó a la UNAM como 
pos que se ocupan del renglón dificación de microorganismos El doctor Diego González profesor de asignatura en la 
bioenergético, el de bioquímica parag~nuevospnlduc~. Halphen inició su labordocen- Unidad Académica del Ciclo 
de plantas, biomedicina y la "El área de neurociencias te en la Escuela Nacional de Profesional y de Posgrado 
biotecnologfa. áreas en !ascua- se ha desarrollado y tiene rela- Ciencias Biológicas cuando (UACPP)deiCCH. o 
les están sentadas las bases para ción con los mecanismos del todavía era estudiante de inge-
imprimir un sólido desarrollo. cerebro, los procesos bioquí- niería bioquímica. Después, Jaime R. Villagrana 

Investigación en Ciencias Sociales 

Estela Martínez Borrego ha hecho propios los 
problemas del campo para buscarles solución 

La UNAM es una institución 
comprometida con el país y 
dedica sus mejores esfuerzos a 
la formación de cuadros alta
mente calificados para atender 
y solucionar los más diversos 
problemas de la s_ociedad, en 
cuyo empeño son fundamen
tales los centros e institutos 
que la integran, aseveró la doc
tora Alma Estela Martínez 
Borrego, dedicada al estudio 
de la situación agraria, con la 
que ha estado en contacto di-
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recto, y galardonada con la 
Distinción Universidad Nacio
nal para Jóvenes Académicos, 
en el área de Investigación en 
Ciencias Sociales. 

Martínez Borrego, quien 
ingresó al Instituto de Investi
gaciones Sociales en 1988, 
donde actualmente es investi
gadora asociada e definitiva, 
de tiempo completo, considera 
que el premio obtenido es im
portante porque permite seguir 
abriendo nuevas brechas de 
investigación y trabajo, y es un 
reconocimiento a la labor que 
ha desempeñado; "además, es 
la primeld vez que me postulé 
y loobtuve,loqueesmotivode 
una gran satisfacción". 

Preocupada -en el espíritu 
de su casa de estudios y de 
trabajo- por la situación del 
país, la doctora Martínez Bo
rrego ha estado en contacto di
recto con los problemas del 
campo: "yo viví en ese lugar 
hasta Jos 13 años; mi escuela 
estaba a mitad de los 
algodonales y desde entonces 
empecé a observar los proble-

mas de los campesinos". 
La doctora Martfnez Bo

rrego asegura que fue el doctor 
RicardoPozasArciniegaquien 
ejerció una influencia determi
nante para .fo~~~c:cer su voca
ción, pues "wye Ja oportuni
dad de ser su alumna; fue él 
quien me insertó en el estudio 
de los problemas agrarios de 
nuestro país; trabajé con él en 
Chiapas e hice mi · tesis de li
cenciatura con el terna Caci
quismo e instituciones indige
nistas en Chiapas". 

Egresada de la F acuitad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, la doctora 
Martínez Borrego realizó sus 
estudios de maestría y doctora
do en el Instituto de Desarrollo 
Económico y Social de la Uni
versidaddeParfs(LaSorbona); 
al términode.susestudios, vol
vió a México y se incorporó al 
Instituto de Investigaciones 
Sociales (IS), donde tras seis 
años de trabajo continuó ha
ciendo suya la preocupación 
por el campo mexicano, coor
dina una investigación 

multidisciplinaria e interins
titucional sobre aspectos de 
conservación y desarrollo en la 
Reserva de la Mariposa Mo
narca. 

De charla agradable y ame
na, la doctora Martfnez Borre
go señala que el objetivo fun
damental de su investigación 
es configurar un diagnóstico 
sobre Jos recursos naturales y 
las condiciones socioeconó
micas de los habitantes de la 
reserva para proponer alterna
tivas de desarrollo sustentable 
de esas comunidades. Hay 
avances en una proporción de 
tres cuartas partes del proyec
to, de donde se infiere que la 
situación de los habitantes de 
la reserva -que comprende los 
estados de Michoacán y de 
México- es precaria, pues la 
mayoría de las acciones de los 
respectivos gobiernos estata
les no consideran las necesida
des reales de esa gente: "por 
ejemplo, la veda forestal exis
tente desde 1991 en el Estado 
de México, y en general las 
restricciones a la explotación 

10 de noviembre de 1994 

' 



del bosque como parte de la 
normatividaddelareserva, han 
traído un grave deterioro de las 
condiciones socioeconómicas 
de los pobladores". 

Otra de las pasiones de la 
doctora Martfnez Borrego es la 
docencia, que ha ejercido a lo 
largo de su trayectoria hasta 
convertirse en profesora del 
seminario Medio ambiente y 
desarrollo, que imparte en el 
Pos grado de la FCPS, el prime
ro que asumió los problemas 
ecológicos desde el punto de 
vista social propio de dicho 
centro de estudios, para auspi
ciar el desarrollo sustentable y 
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la respuesta de los alumnos ha 
sido favorable, explica la en
trevistada, pues muestran un 
gran interés por el estudio de 
los problemas ambientales des
de dicha óptica en particular. 

En referencia a la multi
disciplina, la doctora Martfnez 
Borrego comenta que "es un 
paso importante para desarro
llar investigaciones que reto
men los diversos problemas de 
la humanidad con diferentes 
enfoques", pues su compleji
dad de origen obliga a la 
diversificación del análisis, 
como en el caso especffico del 
campo del ambiente, donde in-

cide una gran variedad de fac
tores, que hace obligada la con
currencia de varias disciplinas 
para su correcta dicotomía y el 
pronóstico correspondiente. 

Entre los planes futuros de 
la doctora Alma Estela Mar
tfnez Borrego se cuenta conti
nuar la investigación en la Re
serva de la Mariposa Monarca, 
y más adelante impartir un se
minario de maestría en la Fa
cultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, en el cual 
coordinará el área de Estructu
ras Agrarias, Modernización y 
Desarrollo en América Latina. 
Además, planteará un proyec-

to referido a Globalización y 
Producción alimentaria en el 
subcontinente latinoamericano, 
coordinando a los alumnos del 
seminario, que vendrán de di
ferentes países. 

A la doctora Alma Estela 
Martfnez Borrego le han sido 
otorgadas diversas becas im
portantes durante su carrera: la 
del gobierno francés para estu
dios de posgrado, y en la Uni
versidad de Comell, Nueva 
York. a 

Elvira Alvarez 

Investigación en Ciencias Económico-Administrativas 

Para Alvaro Sánchez Crispín la pasión 
por la geografía le despertó desde su niñez 

No hay en este pafs ninguna 
institución como la UNAM en 
el campo de la investigación 
geográfica en todas sus ver
tientes, "aquí están los mejores 
elementos de los que dispone 
esta ciencia en México: los 
mejores geomorfólogos, geó
grafos humanos y económicos, 
asegura el doctor Alvaro 
Sánchez Crispín, galardonado 
con la Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Acadé
micos, en el área de Investiga
ción en Ciencias Económico
Administrativas, para quien la 
pasión por la materia despertó 
desde que era niño y se des
prende del deseo por conocer y 
hablar de ello desde una pers
pectiva interesante. 

Destacado por su contribu
ción al estudio de la geografía 
minera en México, acerca de 
las ciudades medias, así corno 
en geografía del turismo y re
gional, el doctor Alvaro Sán
chez Crispín explica que hay 

un reconocimiento internacio
nal al desarrollo de la geogra
fía en México y a las institucio
nes que se del:Jiquen a enseiiar 
esta ciencia: "no tenemos nada 
que pedir afuera, y por el con
trario, estamos en niveles su
periores a los de otros países, 
en América del Sur; por ejem
plo, sólo destacan en esta área 
Argentina, Brasil y Chile, aun 
cuando en este último tiene 
muy estrecha vinculación con 
usos militares. 

"Somos pocos geógrafos; 
70 en el IG y en todo el país un 
poco más de mil recibidos-que 
trabajamos profesionalmente. 
Por desgracia esta carrera es 
contradictoriamente de las más 
importantes y también de las 
menos conocidas". Luego se
ñala que en México priva una 
lamentable tendencia a hacer 
pasaraestadisciplinaunasuerte 
de "ciencia boba", totalmente 
inocua de la cual, "mientras 
menos se sepa, mejor". Y debe 

ser lo contrario: "mientras más 
gente esté al pendiente de lo 
que pasa en su espacio, la con
ciencia social es mucho más 
fuerte". 

Originario de Guerrero, el 
doctor AlvaroSánchezCrispín 
realizó sus estudios en el Dis
trito Federal. Cursó el bachi
llerato en-el plantel 9 de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
e hizo la licenciatura en Geo
grafía en la Facultad de Filoso
fía y Letras (FFL), donde asi
mismo obtuvo la maestría. 

El doctorado en filosofía, 
que postuló en 1989 con un 
trabajo sobre Los mineros de 
Zacatecas, le fue otorgado. por 
la Universidad de LOndres, In
glaterra. Posteriormente hizo 
tres meses de estancia posdoc
toral, de septiembre a diciem
bre de 1992, en las universida
des deJoensuu y HelsinJd, Fin
landia. 

Seespecializóengeograffa 
económica porque lo más intere-

sanie para él es " conocer la 
relación que hay entreel medio y 
la sociedad, expresada en una 
actividad económica en el espa
cio geográfico, lo cual tiene sus 
gr-aOOs de dificultad real para el 
necesario esclarecimiento". 

Discípulo del doctor cuba
noJorgeA. Vivó,fallecidohace 
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> tica en el Instituto Matfas Ro- más importante "porque hemos cultad, qué podría hacer en otro 
mero de Estudios Diplomáti- estudiado regiones, ciudades y lado, porque pienso que para 

más de lO ai'los y quien contri- cos, de la Secretaría de Rela- fuena de trabajo minera en el mí es más importante ayudar a 
buyó a fincar las bases de la ciones Exteriores; en provin- país. Tanto de conjunto como que los muchachos se conven-
carrera de geografía como tal cia, ha trabajado mediante los en lo individual han tratado de zan por completo de estar en 
en la Universidad, rinde-borne- programas de intercambio aca- examinar, analizar, de traer a esta carrera. 
naje al trabajo y el tenaz es- démico, ha impartido algunas la luz todos los problemas que "Los geógrafos ni nos sa-
fuerzo de este maestro, facto- materias -Geografía económi- se derivan de la presencia de la hemos las capitales de memo-
res que considera decisivos en ca y un taller de metodología actividad minera en nuestro ria ni las listas de ríos ni mucho 
la formación de todos todos los de la investigación- en la U ni- país, en cuya búsqueda han re- menos; la contribución que 
profesores que le impartieron versidad Autónoma de Ciudad corrido gran parte de su ex ten- podemos hacer, en ese sentido, 
sus conocimientos. Otra per- Juárez, Chihuahua. sión territorial. es hablar de los sitios a donde 
sona de gran significado en su Fuera del país ha colabora- Para él la docencia y la vamos desde la perspectiva que 
desarrollo profesional ha sido do como docente en el V aldosta investigación deben combinar- a nosotros nos interese". Por 
la doctora Atlántida Coll, a State College, <.le la Univer.si- se con el mejor sentido del un instante asoma por sus ojos 
quien se debe la iniciativa de dad de Georgia, Estados Uni- equilibrio, pues las dos deman- el niño que no sabía de la geo-
investigar a fondo la geografía dos; en la UniversidadAutónoma dan mucho tiempo y un trabajo grafía más que el placer de ver 
minera de México. de Madrid, España, y reciente- intensivo, no en un solo lugar, fotografías de lugares lejanos 

En cuanto a su trayec- mente en la Universidad Nacional hay que viajar mucho pues la y el estímulo de una imagina-
toriaprofesional, el doctor de Salta, Argentina. En esiDs ca- geografía no debe hacerse a ción impaciente. 
Alvar Sánchez señala que a sos se dedicó de manera funda- distancia "y a los muchachos En el análisis de sí mismo 
su mcQo de ver se puede con si- mental a impartir cursos de geo- no se les puede dejar solos y su claro concepto social del 
dcrar en dos fases: la docencia grafía en general y económica de mucho tiempo". ejercicio profesional queesco-
y la investigación. Respecto México. Todo su trabajo, afirma, lo gió, afirma su convicción de 
de la primera, comenta que ha En el campo de la investí- ha realizado en la Universidad, que todo deriva tanto de la ex-
tenido la oportunidad de ser gación su labor comienza en "nunca tuve que salir a buscar periencia docente como de la 
maestro de la FFL por casi 17 1989. Antes de su viajealngla- trabajo a ningún lado, la mis- investigación, "porque las he-
años, pues comenzó a impartir terra era técnico académico y ma UNAM me absorbió; las rramientas que nosotros utili-
clases desde el tercer ai'lo de la en ese entonces su trabajo se oportunidades comenzaron con zamos para las zonas mineras 
carrera. "Allí soy profesor del centraba en las áreas de la geo- el servicio social, como beca- son aplicables a las del turis-
Colegio de Geografía y básica- grafía agraria. Actualmente rio, y yo ya no salí''. Y claro, mo, de la industria, etcétera". 
mente lo que he dado son cursos todo su quehacer está dirigido explica mientras sonríe, "estar Acercadeladistinción que 
de geografía económica, además al campo de la geografía mine- en la Universidad me ha per- se le otorga puntualiza que no 
de los seminarios de Geografía o ra en México. mitido dar clases en todos los es sólo para él, corresponde de 
GeografiaeconómicadeMéxico. Al referirse a su trabajo y al lugares antes mencionados y manera amplia al IG y en par-
En un principio fui profesor del grupo de _su colaboradores- la conocer la mitad de la Tierra". ticular a su Departamento de 
Colegio de Estudios Latinoame- doctora Atlántida Coll, Tere Reflexiona: "ojalá para todos Geografía Económica, del cual 
ñcanos, hoy Centro de Estudios Sánchez, los becarios, que en fuera así de sencilla ta inserción es jefe; a todos los geógrafos y 
Latinoar:neri " canos. este momento son 25, así como en el mercado de trabajo". a lacienciageográficadeMéxi-

Asimismo, ha dado clases los tesistas- el doctor Sánchez "Seguiré trabajando aquí co porque, insiste, la geografía 
de geografía económica y polí- Crispín dijo que es el aporte -agrega- dando clases en la fa- sí vale la pena. o 

Docencia en Ciencias Económico-Administrativas 

Eric Manuel Rivera, ser maestro es 
su pasión y la ética su principio profesional 

Catedrático de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi
co por más de 12 años, el licen
ciado Eric Manuel Rivera ha
bla de la docencia como pasión 
y de la ética como principio 
profesional. Impeeable es su 

vm 

promedio de 10 en la carrera 
académica, como infatigable 
es su ininterrumpido desempe
ño al frente de las aulas. Su 
premio Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Acadé
micos corresponde al área de 

Docencia Ciencias Económi
co-Administrativas. 

En la actualidad, el licen
ciado · Rivera se desempeña 
como secretario de Intercam
bio Académico de la Facultad 
de Contaduría y Administra-

ción (FCA); es vehemente de
fensor de una profesión a la 
que se ha entregado sin reser
vas. Universitario de sólidas 
convicciones, el licenciado 
Rivera es promotor de una en
señanza basada en el soporte 
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tecnológico y de una renova
ción permanente. 

Su trayectoria por la 
UNAM rindió frutos desde que 
era estudiante. Consejero téc
nico y universitario, participó 
en la revisión de los planes y 
programas de estudio así como 
en la modificación del proceso 
de inscripción de su facultad, 
al instrumentar la tecnología 
de la computación para hacerlo 
más expedito. 

Ya titulado, el licenciado 
Rivera ocupó en la propiaFCA 
distintas funciones administra
tivas y se desempeñó como 
secretario ejecutivo de la Aso
ciación Nacional de Faculta
des y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), 
periodo durante el cual se ela
boróunplandeestudiosanivel 
nacional. Además, coordinó 
una investigación sobre los 
posgrados de contaduría y ad
ministración en el país, cuyas 
conclusiones plantearon la ne
ce~idad de instrumentar las es
pecialidades de las carreras, en 
las instituciones donde se im
parten. 

Para nuestro entrevistado 
impartir la cátedra constituye 
la máxima satisfacción de un 
universitario. Le complace es
taren contacto con los jóvenes, 
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Ardua es la labor de la doctora 
Guadalupe Verónica Vázquez 
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hacerles partícipes de su expe
riencia y llevar a la cátedra los 
conocimientos adquiridos en 
la práctica profesional. Es una 
tarea muy retributiva, subraya, 
contribuir a la formación de 
nuevos profesionistas y la 
retroalimentación implícita en 
el contacto con los alumnos 
resulta muy estimulante. 

Eric Manuel Rivera parti
cipa actualmente en una inves-

. ligación a nivel nacional, con 
la cual se busca determinar las 
normas mínimas de calidad de 
las instituciones de educación 
superior que imparten las ca
rreras de contaduría y adminis
tración. 

"Ante el proceso de globa
lización, los estándares míni
mos de calidad de las institu
ciones de educación superior 
consisten en el cumplimiento 
del plan de estudios nacional 
ya instrumentado en las uni
versidades del país. Los planes 
y programas deben cumplir con 
ciertas áreas básicas de estu
dio." 

La circunstancia actual 
hace obligatoria la aplicación 
de tecnología avanzada en los 
planes y programas de estudio; 
a manera de ejemplo, los méto
dos audiovisuales, la computa
ción, disponer de una infraes-

tructura bibliográfica adecua
da. Debe considerarse un obje
tivo prioritario el posgrado de 
los catedráticos. 

Visitar diversas universi
dades de Estados Unidos y 
Canadá, con fines comparati
-vos, ha permitido al señor 
Rivera verificar que los planes 
y programas de estudio de la 
FCA están a la vanguardia. Lo 
que se requiere, precisa, es 
acentuar más lo concerniente a 
la relación que debe tener el 
estudiante con el medio de tra
bajo, a fin de que adquiera más 
experiencia, así como utilizar 
más la tecnología para aplicar
la en el aula y en la impartición 
de las clases. 

Por otra parte, Eric Manuel 
Rivera afirma que uno de los 
rasgos más sobresalientes que 
debe incluirse en el perfil de 
los profesionales en esta área, 
tanto del contador como del 
administrador, es la lealtad a 
sus principios: "Ambas carre
ras tienen principios básicos 
generalmente aceptados que 
todo buen profesional debe 
aplicar. La ética profesional ~o 
se debe olvidar, así como la 
naturaleza de estas profesiones 
definidas por su carácter de 
servicio". 

Además, agrega, los estu-
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diantes deben seguir preparán
dose a niveles de posgrado, 
saber operar la tecnología más 
avanzada y dominar idiomas 
extranjeros. En su opinión, tan
to los sectores productivos, las 
universidades como las autori
dades deben estar conscientes 
de que la contadúría y la admi
nistración son las profesiones 
que más van a contribuir a apo
yar a este país, toda vez que son 
generadoras de riqueza, de 
empleo y de posibilidades de 
desarrollo. O 

Jaime R-. Villagrana 

Investigación en Humanidades 

Guadal u pe V ázquez, ferviente vocación por 
rescatar lenguas indígenas y la cultura misma 

quien durante sus jornadas por 
1 a sierra, en su trabajo de cam
po, entra en contacto con las 
comunidades indígenas para 
estudiar su lengua, quehacer 
que no termina ahí: analiza a 
los hablantes y puede descu
brir su riqueza de pensamien
to, su idiosincrasia, sus cos
tumbres, su visión del mundo; 

así la lingüista contribuye al 
rescate de algunas lenguas que 
corren el riesgo de la extinción 
y de la cultura misma. 

La doctora Vázquez Soto, 
galardonada con la Distinción 
Universidad Nacional para Jó
venes Académicos en el área 
de Investigación en Humani
dades, ha dedicado dos déca-

das a la investigación en su 
área y alimenta una ferviente 
vocación por el estudio de su 
disciplina profesional. 

Tras obtener su licenciatu
ra en la Escuela Nacional de 
Antropología viajó a Francia, 
donde hizo el doctorado en la 
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Universidad de Ruan. Desde 
que terminó la tesis de licen
ciatura inició su actividad en el 
Centro de Investigaciones Su
periores, del Instituto Nacio-

. naldeAntropologfaeHistoria. 
Entonces tuvo la oportunidad 
de acercarse al conocimiento 
de los idiomas mexicanos, 
como el otomí y el náhuatl. 

El área de lingüística des
criptiva es el campo en donde 
la doctora V ázquez Soto se de
sarrolla. "La labor que desem
peño consiste en estudiar el sis
tema de sonidos de una lengua, 
es decir,la fonología. Hacemos 
el análisis de ese sistema, lo 
escuchamos, le proporciona
mos una escritura fonética y 
después determinamos cuáles 
son los sonidos más importan
tes para conservar la escritura 
de la lengua. Después empeza
mos a trabajar más profunda
mente en cuestiones de morfo
logía y más adelante en la 
sintaxis, es decir, el orden de 
las palabras en una frase para 
lograr llegar al sentido de las 
palabras: la semántica". 

Para la investigadora, una 
de las dificultades con las que 

La docencia que aspire a ser de 
calidad, realmente formativa, 
tiene que estar basada en el con-

X 

se enfrenta un lingilista radica 
en la comparación entre dife
rentes lenguas. Cada una de 
ellas puede expresar lo mismo 
de diferente manera. puede 
codificar y dar sentidos diver
sos. Aquf es cuando el lingüis
ta trabaja para encontrar méto
dos y categorías que le permi
tan realizar esa comparación. 

"En cuestiones de fono
logía se compara para determi
narsi se cuenta con inventarios 
de sonidos similares, distinguir 
cuáles son los sonidos que más 
aparecen en las lenguas del 
mundo, cuáles son Jos que me
nos aparecen, conocer los tonos 
y los sistemas acentuales. En 
general se intenta precisar si 
cuentan las lenguas con bases 
universalistas o relativistas." 

Sobre la importancia del 
estudio de las lenguas indíge
nas, la doctora Vázquez Soto 
comenta que se da en términos 
humanísticos ya que al ser par
te de una cultura, el rescate de 
una lengua representa el pro
pio rescate de la cultura, la 
conservación de la riqueza de 
México y del mundo en gene
ral. "Lo importante en la labor 
de un lingüistaconsisteen ofre
cer perspectivas para que su 

&rabajo tenga una repercusión 
o un alcance a fin de que las 
lenguas se sigan hablando, aun 
cuando ~tas se enfrenten a 
problemas de corte social, po
lítico o económico". 

Uno de los obstáculos en 
esta tarea consiste en los estig
mas que sufren las comunida
des indígenas ya que sus len
guas no son culturalmente 
aceptadas. Es lrabajo de los 
sociolingüistas y de quienes 
trabajan polftica de lenguaje, 
puntualiza, lratar de revertir 
estas presiones que usualmen
te se ejercen sobre los hablantes. 

La doctora Vázquez Soto 
agrega que entre las posibili
dades con las que se cuenta 
para reivindicar la posición de 
las lenguas indígenas en nues
lra cultura, la más importante 
la representa el propio deseo 
de los hablantes para hacer real 
y efectiva dicha conservación. 
El sistema de sonidos de una 
lengua se estudia técnicamente 
para conocer la fonología que 
posteriormente pueda generar 
una escritura y determinar el 
alfabeto que se deba utilizar. 

Así, apunta la entrevista
da, muchas de las lenguas in
dígenas corren serios peligros 

de extinción, sobre todo aquellas 
que tienen pocos hablantes. "El 
náhuatl, el zapoleco, el otomí, el 
totonaco, tienen un número de 
hablantes que las protegen, pero 
hay otras que poseen menos de lO 
mil, cano son el oora, el pamede 
San Luis Potosí u otras lenguas 
otomangues que requieren de un 
trabajourgentede¡:m¡ervación". 

Varias son las lenguas 
muertas, de las cuales no se 
cuenta con documentos ni tes
timonios; en ciertos casos hay 
vocabularios y algunas colec
ciones de textos, como el de la 
eudeve hablada en Sonora o la 
pochutecade Oaxaca; por eso es 
importante la tarea de un resca
te, pues el material obtenido no 
formará parte de un museo, será 
herramienta importante para 
poder fortalecer el habla de de
terminada lengua. 

Finalmente, la doctora 
Verónica V ázquez estima que 
una medida adicional para re
forzar el rescate de las lenguas 
indígenas consiste en la forma
ción de lingüistas nativos, ya 
que hay campos extensos de 
gran complicación y de difícil 
estudio. O 

Jaime R. Villagrana 

Docencia en Humanidades 

Para Francisco Velasco, la docencia debe 
estar basada en la constante preparación 

tinuo es~tlerz.o del profesor por 
extender y profundizar en su 
propia preparación, para que su 
clase no se transforme sólo en 
una mera repetición de lo que 
dicen los textos, sino en un uso 
creativo de la experiencia que 
en ellos se concentra, explica a 
Gaceta UNAM el doctor Fran
cisco Velasco Gómez. Acree
dor a la Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Acadé
micos -edición 1994-en el área 

de Docencia en Humanidades, 
el entrevistado puntualiza que 
el docente debe, inclusive, tra
tar de hacer aportes originales 
en su disciplina. para fomentar 
entre los estudiantes la creati
vidad; simultáneamente, abrir 
o promover nuevas Hneas de 
estudio en los distintos campos 
de su especialidad. 

Investigador titular "A" de 
tiempo completo en el Institu
to de Investigaciones Filosófi-

cas (llf), el doctor Velasco 
Gómez desarrolla dos áreas 
vinculadas de investigación: 
una, de filosofía política; la 
otra, de filosofía de la ciencia, 
campos que son su vocación y 
en los que ha lrabajado desde 
que egresó de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la UNAM. 

El doctor Velasco Gómez 
cursó la carrera de Ciencia Po
lftica y Administración Plíbli-
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ca en la FCPS, "en parte por ción, sino porque es, además, tura y maestría, así como ensa- rrespondido a él en lo personal, 

/ ' 
tradición jmniliar, pues au.n- un compromiso con la nación yos y artículos en revistas es- sino porque representa un re-
que mi padre, Raúl Velasco, entera. Siempre le ha interesado pecializadas: conocimiento al UF y a su pre-
fue médico de profesión; ha -como a muchos otros académi- "El impacto que ha tenido ocupación por proyectarse al 
sido político por vocación, en cos de la Universidad-la vincu- Maquiavelo a nivel de filoso- campo docente. También sig-
constante lucha por la demo- !ación docencia-investigación: fía política y como objeto de nifica una distinción a la ENEP 
cracia en el país; además, por "Desde que ingresé a la estudio de filosofía de la cien- Acatlán, donde ha desarrolla-
los acontecimientos que se vi- ENEP Acatlán, primero como ciaderivadesucalidaddehom- do la mayor parte de su activi-
vieron en el 68, cuando estu- ayudante de investigador en bre preocupado por buscar lo dad docente. 
diaba el bachillerato. 1976, y después como profesor que él llamaba la verdad efec- Pues, reflexiona, pese a la 

''Todoelloinfluyóparaque de carrera a partir de 1980, tuve ti va; este concepto implica vin- tendencia a considerar a las Es-
me decidiera a estudiar la cien- la oportunidad de vincular en cular el conocimiento de lo cuelas Nacionales de Estudios 
cia política como una discipli- forma sistemática y continúa el político con la promoción de la Profesionales (ENEP)comoran · 
na útil para comprender la rea- trabajo de inVestigación con la virtud política, no sólo de los· gos subordinados o universida-

/' lidad nacional, para ayudarnos actividad docente, y esta forma gobernantes, sino también, y des periféricas, no debe olvi-
un poco a luchar en la solución de integrar mis labores acadé- sobre todo, de los ciudadanos." darse que son parte integral de 1 

de los problemas que aquejan a micas continúa siendo una pre- A nivel de filosofía de la la UNAM, exactamente en el 

t• ' 
nuestro país." ocupación fundamental en las ciencia también hay autores que mismo nivel que las instalado-

A lo largo de su carrera tareas que actualmente desem- -sin estar muy de acuerdo con nesdelcampusdeCiudadUni-
universitaria el doctor V el asco peño en el institulo y en la Fa- ellos- han estimulado y orien- versitaria, y el ejercicio de la 
Gómez descubrió los que abo- cultad de Filosofía y Letras." tado sus trabajos, entre ellos el docencia que en ellas se practi-
ra son sus dos principales inte- Al referirse a su actual cen- recientemente fallecido Karl R. ca es de muy alta valía. 
reses: la teoría política y la tro de trabajo, el UF, señala Popper, Irme Lakatos y Larry El perfil curricular del doc-
metodología y epistemología que ahí su vocación y proyec- Laudan; lo mismo que algunos tor Velasco Gómez no se 
de las ciencias sociales, que lo tos viven una intensa retroali- vinculados con la tradición circunscribe a investigación y 
llevaron a cursar la maestría en mentación con el ambiente y la hermenéutica, como H.G. docencia. Ha desempeñado di-
Filosofía de la Ciencia en la actitud de sus compañeros; Gadamer, Paul Ricoeur y A. versos puestos en la academia 
UAM Iztapalapa, donde la "desde mi llegada, en 1990, Mackintyre. y en la administración, por 
mayoría de sus profesores pro- encontré una comunidad inte- En la actualidad, el doctor ejemplo el de secretario acadé-
venía del Instituto de Investí- lectual madura, responsable, Ambrosio Francisco Velasco mico del IIF de 1991 a 1993. 
gaciones Filosóficas (IIF). del más alto niVel y, sobre t<ido, Gómez tiene a su cargo la Co- Casado hace ya más de ocho 

Posteriormente estudió en con una abierta disposición a ordinación de la maestría y el años con María Isabel Tinajero, 
la Universidad deMinnesota la trabajar en equipo". doctorado en filosofía de la con quien ha procreado dos 
maestría en ciencia política y En este sentido el entrevis- ciencia: "éstos son programas hijos, Santiago y Esteban, el 
el doctorado en filosofía políti- tado, además de llevar a cabo de posgrado bastante origina- doctor Velasco Gómez asegu-
ca, grado que obtuvo en 1991. su propia investigación acerca les porque vinculan de una ra que su esposa ha sido un 
Durante sus estudios el doctor de Relativismo y racionalidad manera sistemática al instituto apoyo importantísimo para la 

r, Velasco adquirió conciencia del de las teorías políticas moder- con la Facultad de Filosofía y realización de todos sus traba-
peso específico que significa- nas, participa en los proyectos Letras, tratando de romper esa jos académicos. 
ron para su formación acadé- colectivos PrOblemas del desa- separación entre docencia e Por último, comenta lo im-
mica la labor pedagógica y el rrollo científico y La fil~sofía investigación". portante que es la existencia y 
pensamiento de algunos de sus política en el siglo XX . . Más adelante, al referirse a desarrollo de un diálogo crítico, 
profesores, como Raúl Béjar Entre los autores sobre cuya la Distinción Universidad Na- fundamentado y razonado entre 
Navarro, Francisco Piñón y obra más ha trabajado V el asco cional para Jóvenes Académi- las humanidades y las ciencias 
especialmente Lyan Karp, en Gómez menciona a Nicolás cos, afirma que constituye un sociales, para el desarrollo 
la licenciatura; Uli.~es Moulines Maquiavelo, acerca de quien motivo de profunda satisfac- promisorio de ambas. o 
y Leon Olivé durante la maes- desarrolló sus tesis de licencia- ción, no sólo por haberle co- Elvira Alvarez 
tría, así como James Farr, 
Terrence Ball y Edwin Fogel- . 

Docencia en Educació"n Media Superior man, en Minessota. 
Al profundizar más en su La enseñanza de ias matemáticas es un área de trabajo, el doctor 

Velasco Gómez señaló que la 

J;problema complejo: Dulce María Peralta docencia es una tarea funda-
mental que tiene encomendada 
la Universidad, y no sólo por- Para la actuaria Dulce María 1979 profesora del Plantel Sur manidades (CCH) y reconoci-
que así lo disponga la legisla- Peralta González Rubio, desde del Colegio de Ciencias y Hu- da con la Distinción Universi-
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llllllllllllllllllllllllllllll/1111111111111111/11111111111111111111111111111 dos de algunas investigaciones directa de los alumnos, para contrar soluciones. 
señalan que los profesores no conocer sus errores más fre- La actuaria Peralta Gonzá-
dominan los contenidos de los cuentes, los miembros del Pro- Iez Rubio afirma que pese a 
programas para la enseñanza yecto Alfa, pioneros en la en- que en México el desarrollo de 
de las matemáticas, y la exis- señanza por computadora, de- las matemáticas en el nivel su-
tencia de una especie de sarrollamos material y didác- perior se puede calificar de 
'matefobia social' entre el es- ticas especializadas, así como bueno, en la educación básica 
tudiantado, el cual considera libros de textos que han permi- hace falta gente capaz de des-
que los conocimientos corres- tidoque95decada lOO mucha- perlar entre los estudiantes el 
pondientes a esa área son diff- chos pueden aprender solos los amor por las matemáticas, de 
ciles de manejar". conocimientos matemáticos. incrementar el interés por esa 

Otra cuestión en la ense- Dulce tdarla Peralta expli- caiTera y las de áreas afines, y 
ñanzade las matemáticas, agre- ca que su preocupación central pedirles a los estudiosos del 
ga Dulce María Peralta, es que ha sido el mejorar la enseñanza campo que compartan sus co-
pese a los esfuerzos institu- de las matemáticas; de ahí que nocimientos con los jóvenes. 

lllllllllllllllllllllllllllllll/111111111111111111111111111/lllllll/111111111 cionales por incrementar el ha realizado diversas investí- "La UNAM ha sido duran-
aprendizaje de la materia con gaciones, como la evaluación te todos estos años de docencia, 
clases innovadoras, no hay diagnóstica sobre los conocí- mi casa, el ámbito de trabajo, 

dad Nacional para Jóvenes A ca- manera de rescatar a los mu- mi en tos que tienen los mucha- mi razón de ser profesion~ y 
démicos 1994 en Docencia en cha<¡hos que tienen serias defi- chos al ingresar y al egresar del mi preocupación fundamental; 
Educación Media Superior ciencias para comprender las bachillerato, y la revisión de la concibo con esperanza y, a 
(Ciencias Exactas y Naturales), matemáticas si no .se atienden los planes y programas de estu- pesar de sus graves problemas, 
"el problema del bajo aprove- de manera integral los proble- dio del área, y de los conocí- sigue demostrando que hay 
chamiento de las matemáticas mas que afectan a esa área. mientas que los muchachos manera de resolverlos." 
es muy complejo; en él se con- La actuaria Peralta Gon- adquieren en el colegio. · Alumna de la primera ge-
jug~? diversos factores, uno de zález Rubio, quien en 15 años "Me gustan las matemáti- ne'tación del CCH Vallejo, la 
ellos es la dificultad que para de docencia ha trabajado de cas, como me gustan tantas actuaria Dulce Marfá Peralta 
los propios profesores de pri- manera sostenida para mejorar otras cosas. Primero, me satis- González Rubio finalizas u plá-
maria y secundaria representa el aprendizaje de los alumnos facía encontrar formas proba- ti ca con Gaceta UNAM dicien-
la enseñanza de esa materia e, en el CCH Sur, es miembro das y correctas de llegar a pro- do que "la docencia en el cole-
incl riso, el desag~ado que algu- fundador del Proyecto Alfa, que cedimientos que conducían a gio siempre ha estado orienta-
nos sienten por ella y que, pue- busca elevar los índices de determinados resultados; des- da a conseguir la formación 
de suceder, transmiten a los aprobación en matemáticas, y pués, estando en el nivel supe- que el modelo educativo del 
muchachos. ha publicado los libros de texto rior, descubro que existen pro- CCH propone: tener mucha-

Egresada de la Facultad de Ortografíade/aAritméticaydel blemas aún sin resolver, lo cual chos que aprendan a aprender, 
Ciencias y próxima a obtener A/gebra(cuatrotomos),Resolu- también era fascinante porque aprendan a ser y aprendan a 
la maestría en la Facultad de cióndeecunciones. Ecuacionessi- ya contaba entonces con una hacer, que sean Críticos y que 
FilosofíayLetrasdelaUNAM, multáneas, métodosyproblemasy preparación, métodos y cono- apliquen sus conocimientos en 
la actuaria Peralta González Cárorev/verprdiema'im1lÍigebra. cimientos para empaparme más la vida cotidiana". o 
Rubio informa que los resulta- A partir de la observación en el problema-y tratar de en- Gustavo Aya/a Vieyra 

~ Innovación Tecnológica y Diseño Industrial 

Después de 1985la ingeniería sísmica progresó 

Para el doctor Mario Gustavo 
Ordaz Schroeder, Distinción 
Universidad Nacional para Jó
venes Académicos 1994 en el 
área de Innovación Tecnológi
ca y Diseño Industrial, la in
vestigación en el campo de la 
ingeniería sísmica es primor
dial , sobre todo en lo que con-

XII 

notablemente: Mario G. Ordaz 
cierne a las estructuras, a fin de 
que cada vez sean más seguras 
y económicas, capaces de re
sistir los daños causados por 
los sismos. 

Actualmente el doctor 
Mario Gustavo Ordaz Schroe
der, quien es investigador aso
ciado "C" definitivo en el Ins-

titulo de Ingeniería (10, inclu
ye entre sus áreas de interés a la 
ingeniería sísmica, el riesgo 
sísmico, la sismología inge
nieril y la probabilidad teferi
da al mismo tema. 

Ingresó a la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM en 
1978, "no tanto pof cuestiones 

) 

académicas sino por seguir a 
mis amigos"; empero, en sus 
estudios de licenciatura, maes
tría y doctorado se manifiesta 
de manera enfática una voca
ción acendrada por la ingenie
ría. 

"Sin duda -recuerda el en
trevistado de Gaceta UNAM-
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mi maestro Emilio Rosen
blueth, muy acreditado por sus 
grandes aportes a la ingenierí!l 
sísmica y a quien conocí a prin
cipios de Iqs años 80, cuando 
estudiaba la maestría, fue quien 
despertó en mí el interés por el 
estudio de la ingeniería sísmica." 

Asesor también del Centro 
de Investigación Sísmica Fun
dación Javier Barros Sierra, 
desde noviembre de 1987, 
Ordaz Schroeder afirma que 
las enseñanzas del doctor 
Rosenblueth "eran fuera de se
rie, yo creo que de muchas 
facetas de su vida se podía 
aprender mucho; en el plano 
académico era un hombre con 
una inteligent:ia impresionan
te y con extensa y sólida cultura 
en todos los cámpos". 

El doctor Ordaz Schroeder 
considera que ha habido im
portantes avances en cuanto a 
conocimientos. sobre sismos; 
un mayor interés al respecto 
surgió a partir de los terremo
tos de 1985. En particular, los 
institutos de Ingeniería y 
Geofísica de la UNAM han te
nido una gran participación en 
ese tipo de estudios. Ahora, 
dice el entrevistado, dispone
mos de mejores instrumentos 
de medición, hay más proyec
tos de investigación y tenemos 
más elementos para determi
nar lo que podemos esperar 
durante un sismo. 

"Hemos comenzado a en
tender por qué algunas estruc
turas se caen y por qué otras no 
y, sobre todo, se ha avanzado 
mucho para comprender la 
complejidad del movimiento 
sísmico en el valle de México, 
1 ugar peculiar en donde se con
jugan muchos factores durante 
un temblor." 

No debe olvidarse, advier
te el doctor Mario Gustavo 
Ordaz, Medalla Gabino Barre
da 1988 por sus estudios de 
maestría, que para defender
nos de los temblores es necesa
rio, entre otras cosas, construir 
bien; "la mayor parte de las 
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personas que mueren durante 
un sismo fallecen a consecuen
cia de la caída de estructuras". 

Si se ·prepara mejor a los 
ingenieros y se cuenta con un 
buen reglamento de construc
ciones que sea respetado tanto 
por las autoridades como por la 
sociedad en general, será posi
ble estar en mejores condicio
nes para enfrentar fenómenos 
sísmicos. 

El doctqr Mario Gustavo 
Ordaz Sc~r.quien es con
sejero universitario por el 11 
desde 1992, y profesor en la 
División de Estudios de Pos
grado de la Fl, trabaja actual
mente en un proyecto de inves
tigación en coordinación con 
empresas aseguradoras, que 
está encaminado a evaluar las 
pérdidas ante futuros sismos, 
pues "tienen particular interés 
en evaluar sus riesgos". 

También dedica su activi
dad a algunos proyectos orien
tados a evaluar el riesgo sísmico 
de presas i.Q;lportantes de la 
Comisión Federal de Electrici
dad y de algunas instalaciones 
de la industria petrolera. 

Asimismo labora en otros 
proyectos de investigación "di
rigidos a la resolución de pro
blemas generales básicos c¡le la 
ingeniería sísmica, comq_JX>r 
ejemplo.la,simulación de mo-

l ,. 

vimientos geológicos para po
der probar nuestras estructuras 
antetembloresquenohanocu
rrido, pero que podrían ocurrir 
en el futuro". 

Asimismo, explica el doc
tor Ordaz Schroeder, se hacen 
estudios para verificar cómo se 
atenúan las ondas sísmicas des
de las costas, que es donde se 
generan los temblores más im
portantes cuya expresión últi
ma y más devastadora tiene 
·Jugar en el valle de México, y 
continúa la investigación sobre ' 
la dinámica sísmica de dicha 
región. 

Nuestro interlocutor -quien 
ha sido investigador ·invitado 
en las universidades de Bergen, 
Noruega; Kioto, Japón; Grana
da, España; así como en el Po
litécnico de Milán, Italia- seña
laque su vida de estudiante fue 
de "medio tiempo", pues tra
bajaba durante las mañanas 
como proyectista en la Direc
ción·General de Obras Hidráu
licas e Ingeniería Agrícola para 
el Desarrollo Rural (SARH) y 
luego en la Dirección General 
de Obras Marítimas de la Se
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes. · 

As·í pues, dice, "mi vida de 
estudiante era bastante cansa
da, porque iba a trabajar turno 
completo en la mañana y en l~ 

Arquitectura y Diseño 
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tarde venía a estudiar a la Fa
cultad de Ingeniería; sin em
bargo, ahora -afirma gustoso
soy investigador más que de 
tiempo completo". 

Recibir la Distinción Uni
versidad Nacional para Jóve
nes Académicos 1994 "es un 
orgullo, por satisfacción perso
nal, por quedar bien con mis 
maestros, es decir, que el,os 
vean que estoy progresando, y 
por continuar la tradición del 
Instituto de Ingeniería, que se 
ha caracterizado por prü4ucir 
buenos investigadores en inno
vación tecnológica y diseño in
dustrial", finalizó el doctor 
Ordaz Schroeder. O 

MatildeLópezBeltrán 

Berta Esperanza Tello Peón trabaja para 
. rescatar el pasado arquitectónico 

de la ciudad de México 
Originaria del Distrito Fede
ral, al que ama entrañablemen
te, la arquitecta Berta Esperan
za Tello Peón, Distinción Uni
ve~s1pad Nacional para Jóve
nes Académicos, en el área de 
Arquitectura y Diseño, ha en
focado sus investigaciones a 

res{:atar el pasado 'arquitectó
nico de su ciudad natal. 

En su tesis de licenciatura 
E.studiodearquiJecturahobiii.ICional 
enlacoloniaSanJaMarfa /a Ribero, 
ciudad de México: J87().J920,que 
obtuvo el premio anual del Ins
tituto Nacional de Antropolo-

gía e Historia Francisco de la 
Maza, por su importancia en el 
rescate de bienes inmuebles, la 
arquitecta Tello Peón parte del 
análisis de la formación de las 
colonias en la ciudad de Méxi-

> 
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coy del registro de la arquitec
tura que conforma y caracteri
za la colonia Santa María la 
Ribera. 

Su estudio es una revalo
ración de la importancia de la 
arquitectura habitacional en la 
ciudad de México, sobre todo a 
fines del siglo pasado y princi
pios de éste; su interés primor
dial es el de registrar los cam
bios y _permanencias del espa
cio en nuestra urbe. 

Por ello, entre sus planes a 
futuro, tiene previsto realizar 
una investigación en las colo
nias de México, pues cada vez 
que uno se da una vuelta por 
alguna de sus calles siempre se 
encuentra con una casa menos; 

as1m1smo, es una forma de 
aprender la historia de la ciu
dad que está en un proceso de 
constante transformación. 

La arquitecta Berta Espe
ranza Tcllo Peón es una mujer 
de fmnes convicciones, mis
mas que a lo largo de su vida 
profesional la han acompaila
do. Una muestra de lo anterior 
es que desde su infancia deci
dió estudiar arquitectura: "nun
ca dudé; nunca ine he arrepen
tido, creo que si tuviera que 
volver a la escuela estudiaría 
nuevamente arquitectura". 

Con 13 ailos de laborar en 
el Instituto de Investigaciones 
Estéticas (IIE) y cinco en la 
Facultad de Arqui lectura (FA), 
Berta Esperanza Tello ha 
desempañado su labor princi
palmente como investigadora. 

"Haber elegido el camino 
de la investigación fue fácil, ya 
que siempre me ha gustado es
tudiar y mi trabajo de cada día 
es cómo aprender algo nuevo. 
En este sentido, la arquitectura 
tiene la ventaja de que está un 
poco más a nuestro alcance, 
toda la ciudad y todo el"pafs 
están llenos de arquitectura" 

En la Facultad de Arqui
tectura realizó la investigación 
Arquitectos Mexicanos del Si
glo XX, que dio a conocer la 
vida y obra de los arquitectos 

importantes del país; entre ellos, 
Enrique Y áñez, Pedro Ramírez 
Vázquez, Mario Pani y José 
Villagrán. 

Las inquietudes de la 
arquitecta Tello Peón la lleva
ron a trabajar en la elaboración 
decatálogosdeobrasdeartede 
la facultad y en el rescate del 
archivo de Mario Pani. 

Asimismo, trabaja en el 
proyecto Historia de la Arqui
tectura Mexicana. que dirige el 
doctor Carlos Chanfón Olmos 
dentro del programa de inves
tigación permanente de la Di
visión de Estudios de Pos grado 
de la FA. 

En el Instituto de Investi
gaciones Estéticas (IIE), ha 
publicadoAtquilecturade/porjir
iato..<Jentrodelaserielmágenes 
del arte mexicano- y realizó el 
video Entomourbanode la ciu
dad de México, donde hace una 
revaloración de nuestros alre
dedores para crear conciencia 
en el transeúnte sobre la trans
formación de la ciudad. 

Egresada de la Escuela 
Nacional de Arquitectura, en 
donde obtuvo la medalla 
Gabino Barreda, la arquitecta 
Tello Peón sei'lala que la parti
cipación de la UNAM en la 
vida nacional siempre es y será 
de suma importancia, princi
palmente porque además deque 
en ella se genera la mayor parte 

Creación Artística y Extensión de la Cultura 

de la investigación, a nivel na
cional, cuenta con un pos grado 
totalmente consolidado. 

La arquitecta TelloPeóncon
sidera de gran importancia 
intercambiar ideas, (X>r lo que 
muestrainterésenimpartirclases 
a fin de mantener comunicación 
con las nuevas generaciones de 
estudiantesdearquitectura. 

Admiradora del cine, del 
campo, de la ciudad de México 
y de la Universidad Nacional, 
la arquitecta Tello Peón gusta 
de leer y de estudiar, que son 
actividades que le interesan y 
que la llevaron a pagar algunos 
prerrequisitos para ingresaren 
lamaestríadeHistoriadel Arte 
en la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFL). 

Actualmente tiene as u car
go la Coordinación de la Aca
demia de San Carl9s, donde se 
establecerá un centro de exten
sión académica y educación 
continua de la Facultad de Ar
quitectura. 

La Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Acadé
micos representa para ella un 
compromiso paracontinuarcon 
sus investigaciones sobre ar
quitccturamexicana.yunagran 
satisfacción de que su trabajo 
sea de interés para la FA y éste 
goce del reconocimiento de la 
Universidad. O 

Elvira Alvarez 

Vicente Quirarte, un comprometido 
de cuerpo entero con su profesión 

Poeta antes que cualquier otra 
cosa, Vicente Quirarte es un 
hombre que vive para la poe
sía, mostrando a la ciudad, al 
amor, al hombre y ala cotidia
nidad de la vida mediante el 
reflejo incandescente de su lí
rica. 

Admirador de la obra de 

XIV 

Rubén Bonifaz Nui'lo, Luis 
Cernuda, Gilberto Owen y 
Rimbaud, entre otros, el autor 
de Vencer a la blancura, Tea
tro sobre tl viento armado, La 
luz no muere sol.a y El amor 
que destruye lo que inventa, 
entre muchas otras obras, reci
be este ai'lo, por su labor en la 

creación artística y la difusión 
de la cultura, la Distinción 
Universidad Nacional para Jó
venes Académicos. 

Director de Publicaciones 
de· la UNAM desde 1990, el 
maestro Quirarte ha saboreado 
la experiencia de explorar di
versos géneros literarios, sin 

embargo, considera que el eje 
conductor de todo siempre será 
la poesía, "todo lo que uno 
intenta tiene como fmalidad el 
discurso poético, ese instante 
en el que las palabras dejan de 
tener una comunicación prag
mática para adquirir una co
municación estética, que es lo 
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que hace a un texto eminente- Son frec_uerites en su obra tro en Letras Mexicanas por la IIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIUIUIUIIIIIIliiiiiiiiiiiUIIII 
mente creativo". las evocaciones a la muerte, a Facultad de Filosofía y Letras 

Para un escritor de la 'talla las ballenas, al amor, al hom- de la UNAM, el ·maestro 
del maestro Quirarte, el proce- bre, a la ciudad, esta última, Quirarte confiesa que el mode-
so creador varía con el paso de "personaje literario que englo- loquemáspesaenéleseldesu 
Jos años, "de algún modo el baabsolutamentetodo:Jaamis- padre, Martín Quirarte, a quien 
oficio, la exigencia del perlo- tad, la fraternidad, el amor, el define como.escritor antes que 
dismo o deJa academia nos combate cotidiano o el heroís- historiador, y poeta antes que 
obliga a trabajar de manera más mo de aquel que sale de su casa científico. 
acelerada, pero cuando uno para ir a su trabajo con el temor "Siempre he reconocido en 
comienza pueden transcurrir de quizá no regresar, Jo eual mi padre al primero de mis 
largas temporadas de sequía en forma parte de las creencias maestros, por su exigencia in-
las que más que escribir impor- más añejaS del hombre de ciu- telectual, S\1 honestidad para 
ta vivir. dad, que más que un sitio es con la enseñanza de la historia 

"Quizá en este momento una razón de ser y un símbolo y su entrega a los estudiantes, 
de la vida estamos más empe- de lo que podemos hacer uni- pero sobre todo, por el rigor lllftiiiiiiiiiii"IIHIIIIIHIIRIIHIIIIIIHIINIIUIIIIIIIIIIHIIDIIft 
ñados en recoger todas esas dos". que ponía en todo cuanto salía 
vivencias y plasmarlas, hay Alguna vez el director de de su pluma; él pensaba que un 
muchas cosas que el adoles- Publicaciones de la UNAM historiador no tenía derecho a la Universidad, el cual se asu-
cente que fui vivió, y que sólo señaló que aunque al poeta le escribir mal, de hecho mi pri- me desde el momento en que 
ahora, de pronto, emergen ante correspondemirarsiempreade- mer profesor de escritura no presentamos nuestro examen 
la página en blanco. )ante, nunca puede desligarse fue un literato puro sino un profesional. 

"Y o he escrito muchos tex- del pasado; al respecto, el maes- historiador, mi padre." Para él, ningún trabajo ad-
tos en tomo al problema de la tro argumentó: "un escritor · Para el autordeElángel es ministrativoqueennuestracasa 
escritura, de hecho, siento que siempre debe vivir su momeo- vampiro, Luz de mayo y Viajes de estudios se ejerza se limita 
mi acercamiento a la obra de to, pero con pleno conocimien- alrededor de la alcoba, la dis- estrictamente al ámbito buro-
narradores y poetas ha sido para to de Jo que lo ha antecedido, tinción que la Universidad le crático, sino que permite esa 
explicarme el fenómeno de la de otra manera nunca podría otorga constituye un doble re- otra vertiente de lo académico; 
creación, pero finalmente el escribir algo que valga la pena". conocimiento, "porque es un "como director de publicado-
creador nunca puede entender De mis fnicios, agrega el premioquecontieneel nombre nes nunca he sentido una ame-
a ciencia cierta qué es lo que maestro, yo rescataría todo: la d~laUniversidadynosbautiza naza hacia mi trabajo académi-
ocurre con él. Un escritor pue- pasión de ese joven que empe- con él, y· porque independien- co y mucho menos hacia el 
de hablar de otros, y de ese zó a escribir, su sinceridad, su temen te de los méritos que uno creativo, creo que uno de los 
modo conocer no sólo la Ii lera- entrega, y ésto lo haría porque pueda o no tener, lo incues- mayores inventos para el crea-
tura de los otros, sino también en aquel entonces carecía de tionable en el caso de quienes dor, pero sobre todo para el 
la personalidad de uno mismo, las armas necesarias para tra- lo recibimos es la firmeza de escritor, son las oficinas, j>Or-

pero con todo )í lo dedüctivo ducir esa pasión, esa entrega y nuestra vocación. Alguien po- que entonces uno siempre en-
que uno sea, siempre habrá una esa sinceridad. Por eso quisie- dría poner en duda nuestros cuentra tiempo para escribir, 
zona de brumas donde no será ra ser fiel a ese muchacho; con méritos, pero nunca el entrena- precisamente porque se tiene 
posible conocerse, la manera el paso de los años decidí, en la miento ·cotidiano que hemos que cumplir con un trabajo". 
de hacerlo sólo será mediante medida de lo posible, nunca venido realizando, ya sea por Al menos en mi caso, con-
lo que se escribe." traicionar lo que él desde un terquedad académica o por cluye Vicente Quirarte, siento 

Merecedor del Premio Na- principio se planteó. amor a la creación artística". que si tuviera todo el tiempo 
cionaldePoesíaJovenen 1970 "Con esto no quiero decir Hombre comprometido de ·para escribir no lo podría ha-
y del premio Xavier Vill_aurrutia que uno no evoluciona, natu- cuerpo entero con su profe- cer, no soy de los poetas -a Jos 
en 1990, en su obra, Vicente ralmente que sí, pero en donde sión, el maestro Quirarte seña- cuiUes respeto mucho-que pue-
Quirarte recurre a temas que se avanza es en la retórica, la finalmente que ser director den sentarse a escribir un poe-
buscan la plenitud, esa que sólo quizá la manera de ver el m un- general de Publicaciones de la madisciplinadamente todos los 
se logra con las vivencias o do, no la esencia, esa siempre institución educapva a nivel días, yo más bien soy de esos 
mediante el contacto con el será la misma." su'perior más importante de que reciben la visita de la poe-
mundo y su traducción en poe- Licenciado en Lengua y nuestro país significa cumplir sía de vez en cuando. o 
mas. Literatura Hispánicas y maes- con el compromiso de servir a EstherRomeroGómez 

1(-

)1( 

Fotograffas: Francisco Cruz, J. ADIOIIio López, Marco Mijares, Daniel Romo, Ignacio Romo, Eduardo S'nchez. Justo Suú-ez. 
Diseño: Mónica Espinosa. 
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A pesar de que Manuel Payno y José 
Tomás de Cuéllar, grandes escrito

res del siglo XIX , vivieron la Indepen
dencia, la anarquía, la guerra de Texas y 
a los americanos como algo monstruoso, 
las intervenciones, el principio de la in
dustrialización y el porfiriato, en los tex
tos de ambos se observan dos ópticas 
distintas, particularmente en Los bandi
dos de Rfo Frfo y Baile y cochino, afirmó 
la doctora Margo Glantz en el auditorio 
del Instituto de Investigaciones Filoló
gicas, lugar donde maestros y estudiosos 
de la literatura mexicana se reunieron 
para recordar las .veladas literarias que se 

· iniciaron en 1867. 
Para referirse a las diferencias de 

ambos escritores, que explican por qué 
pertenecieron a generaciones distintas, la 
maestra de la Facultad qe Filosofía y 
Letras comentó algunos aspectos del tra
bajo literario de ambas plumas. 

El primero, añadió la doctora Glantz, 
"mira hacia el pasado, reconstruye una 
sociedad que ha desaparecido, y cuando 
escribe recrea la etapa de la anarquía con 
su trasfondo indisoluble de huérfanos y 
bandidos; al hacer esto, demuestra que a 
pesar de todo las cosas no han cambiado: 
sigue habiendo muchos huérfanos y mu
chos bandidos". 

José Tomás de Cuéllar, por su parte, 
habla de una sociedad que emerge, que se 
transforma, y al tratar el tema del deterio
ro de la familia mexicana expli<;a el cam
bio esencial que sufre México. 

Manuel Payno, a su vez, utiliza un 
huérfano -muy especial- para armar la 
trama de su inmensa novela épica que le 
permite ser el protagonista de un mito de 
origen: el de la nueva conciencia nacional 
mexicana, gestada a partir de la Indepen
dencia. Sin ese personaje, Payno no hu
biera sido capaz de organizar su mundo 
novelésco, precisó la doctora Glantz. 

En Cuéllar, dijo, los personajes son el 
producto del desplazamiento; son hijos, 
la mayor parte de ellos, de la casa chica, 
es decir, las mujeres son el equivalente 
del huérfano y por medio de ellas el 
novelista es capaz de revelar ese proceso. 

Al referirse a las semejanzas entre 
Payno y Cuéllar, el escritor Emmanuel 
Carbal lo afirmó que ellos son románticos 
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Una remembranza de las veladas literarias de 1867 

Estudiosos de Filológicas recordaron a 
Manuel Payno y José Tomás de Cuéllar 
Con vidas y experiencias semejantes, tanto el autor de Los bandidos de Río 
Frfo como el de Baile y cochino demostraron escribir con ópticas distintas 

"Cada hombre es una novela, cada mujer un enigma incomprensible, cada casa 
una sociedad, y el hombre y la mujer unos logros llenos de miseria y de pasiones. 

Sin embargo, del hombre, de la mujer, de la casa y de este grano de mostaza en que 
habitamos se pueden sacar lindas historias y contarse sorprendentes maravillas." 

y costumbristas, pero al primero la cos
tumbre le es parte del recuerdo; los dos 
.escriben sobre sus viajes y son enemigos 
del barroco; como hombres, ambos fue
ron diplomáticos, periodistas, burócra
tas, críticos literarios y colaboraron en El 
Renacimiento. 

Según Carballo, dirigiéndose a los 
presentes, del siglo XIX falta mucho por 
estudiar: "ustedes como maestros de lite
ratura -agregó- estudien las figuras que no 
han sido analizadas". 

El joven escritor Pablo Mora ase
veró que Payno, junto con Guillermo 
Prieto, son dos _pilares del siglo XIX. El 
primero en Los bandidos de Rfo Frfo 
retrata a México mediante cuadros exac
tos y muy pensados; ilustra el mapa de 
México en ciertas rutas, le da vitali-

Manuel Payno 

dad a lo que está ahí y lo describe. 
Manuel Payno, agregó Pablo Mora, 

trabajaba siempre buscando ciertos 
lineamientos, que ilustra para bien del 
país: laeducacióndelamujer,las mejoras 
moral.es y materiales, y otras bondades: 
"todos estos elementos son llevados a la 
literatura por Payno". 

Al final, el escritor José Luis Martínez 
destacó la contribución que ha hecho la 
UNAM al conocimiento de la literatura 
del siglo XIX con la edición de las obras 
completas de grandes autores, como son 
los textos sobre Justo Sierra, José Joaquín 
Femández de Lizardi, Manuel Gutiérrez 
Nájera e Ignacio Manuel Altamirano, así 
como otras que están en elaboración. O 

Matilde López Beltrán 

Pablo Mora, Margo Glantz, Jorge de la Serna, José Luis Martínez y Emmanuel Carballo. 
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La realidad es la más hermosa compañera de la fantasía 

Cien representaciones de la obra de 
difusión científica Realmente fantástico 
Especialmente montada para la sala de Química del Museo de las Ciencias 
Universum, se presenta todos los martes, sábatlos y domingos a las 11 horas 

E 1 mensaje de la puesta en escena de 
difusión científica. Realmente fan

tástico, de Héctor Ortega, que dirige Ale
jandra Díaz de Cossfo, plantea que "la 
realidad es la más hermosa compañera de 
la fantasía y la imaginación, la más ado
rable consejera de la creación". Especial
mente montada para la sala de Química 
del Museo de las Ciencias Universum, en 
sus cien primeras representaciones, la 
obra es un viaje que pone al alcance de 
todos el conocimiento de esta ciencia. 

Desde la Edad Media hasta nuestros 
días la química has ido y seguirá siendo de 
gran utilidad para la humanidad. Esta 
ciencia, afirma la maestra Glinda 
Irazoque, quien caracteriza al genio de la 
obra, forma parte de nuestras vidas sin 
siquiera perc;ttarnos de ello. 

importancia de adquirir: conocimientos 
en la escuela, sin olvidarse del ingredien-

te primordial del aprendizaje: la imagina-
ción. ' 

El simulacro de un volcán que hace 
erupción, la elaboración ~e una pasta de 
dientes para elefantes, un reloj químico 
que cambia de color y un espejo de plata 
son algunos experimentos selecciona
dos y diseñados por la maestra Glinda 
lrazoque para esta obra, pero las mario
netas Ugenia y Ugenio, quienes repre
sentan a niños que aprenden, también 

Con música de Andrés Fonseca, Real
mente fantástico es una historia que busca 
hacer compr~nder, principalmente a los 
niños, qué tan cerca de nuestras vidas está 
la química; la idea con la cual se concibió 
esta trama simpática y accesible, diverti
da y amena es la de hacer destacar la Francisco BarMI y Alejandro Aun al momento de develar la placa de las cien representaciones. 
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protagonizan esta experiencia inolvida
ble de cómo es posible amar y respetar a 
una ciencia que ha sido y será de gran 
utilidad para los seres humanos. 

Alejandro Aura, actor y director. de 
teatro, comentó en el acto que la obra es un 
ejercicio de reflexión que introduce al 
espectador a los. caminos del conocimien-

L a palabra viento, como muchas otras, 
pertenece a un código de lo intangible, 

a una serie de símbolos complejos que 
representan entidades impalpables y hasta 
cierto punto irrepresentables. Mauricio 
Cervantes, egresado de la Escuela Nacio
nal de Artes Plásticas, utiliza el lenguaje 
plástico en 'un intento para dar voz a ese 
código, y lo hace mediante dos diferentes 
tipos de discurso: en pequeño formato 
pinta una serie de trabajos que él mismo 
define como ensamblajes, mientras que 
en formato mayor el relieve no juega un 
papel preponderante. 

Elegir dos maneras distintas de repre
sentar, de establecer dos niveles relativa
mente independientes y autónomos, da a 
Cervantes la capacidad de formular dos 
discursos complementarios y dialécticos. 
En la muestra El código de lo 
intangible, que se inaugurará el próxi
mo 18denoviembreeneJCentroCultural 
San Angel, el artista plantea las leyes de 
una sintaxis descriptiva-narrativa-poéti
ca que establece tesis y antítesis en 
formatos claramente diferenciados, pero 
entre los cuales transitan numerosos pa
ralelismos y líneas familiares. De esta 
manera, el espectador de las obras podrá 
ser copartícipe de un acontecimiento plás
tico poco común, pues apreciará dos ra
mas creativas de un mismo autor y en un 
espacio museo-gráfico. 

Para el crítico N aiefY eh ya los ensam
blajes, que no son apuntes para las obras 
mayores, ni son ecos o sombras de otras 
obras, guardan con los cuadros grandes 
una relación semejante a la que tiene la 
poesía con respecto de la narrativa. Las 
piezas grandes ."ofrecen algo que llamaré 
introspecciones panorámicas, mientras 
que los ensamblajes yuxtaponen frag
mentos de varios discursos, así como 
objetos que son catalizadores de memo-
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to mediante el uso de la imaginación; aquí 
este elemento, añadió, es primordial pues 
¿qué sería del conocimiento, de la ciencia 
y de todos nosotros si no tuviéramos ima
ginación y si no pudiéramos ponerla en 
práctica? 

Correspondió áJ doctor Francisco 
Barnés, secretario general de la UNAM, 

acompañado por Alejandro Aura, develar 
la placa conmemorativa de las cien repre-
sentaciones de Realmente fantástico, que :·¡ 
se presenta todos los martes, sábados y 
domingos a las 11 horas en el Museo de 
las Ciencias Universum. O 

Elvira Alvarez 

Obras de pequeño y gran formato en 
la exposición El código de lo intangible 
Mauricio Cervantes, egresadode laENAP, formulados lenguajes en una 
muestra; inauguración, 18 de noviembre en el Centro Cultural San Angel 

rias. Estos elementos funcionan de mane
ra semejante que los collages de imágenes 
que forman un poema. Además, conti
nuamente en Jos trabajos de este pintor 
tenemos líneas horizontales que parten el 
lienzo en dos espacios. De esta manera el 
cuadro mismo está dividido en dos domi
nios, que podemos interpretar como aéreo 
y terrestre, físico e inmaterial, supra· y 
subterráneo. Este horizonte impone una 
lectura de la obra que va de izquierda a 
derecha y de arriba abajo, como si se 
tratara de un texto". 

Al describir la colección de visiones 
que hay en las obras de esta muestra 
plástica de Mauricio Cervantes, Naief 
Yehya precisa que en su contenido hay 
una aproximación a la fría austeridad en 
cuadros como Del código de lo intangible, 
mientras que existe una riqueza polisé
mica en trabajos como X' tabentún No.l 

En Cestrum (nombre que los roma
nos daban a la vasija metálica donde 
fundían la encáustica) -por ejemplo- se 
estructura una reflexión sobre la pintura, 
ya que es ella la que habla de sí por medio 
de un mínimo de elementos; también hay 
piezas en donde se percibe una entrega 
desbordada al lirismo, como Una flor para 
incendiar la noche No.3. 

Una presencia obsesiva en el trabajo 
de Mauricio Cervantes es el mundo maya. 
Sin embargo, lejos de cualquier folcloris
mo, el pintor se preocupa por símbolos 
míticos y rituales, así como por el u ni ver-

so intangible de aquella civilización. Ahí 
está el lugar donde principia la vida, El 
Sayomal, La pequeña sangre maya, 
X' tabentún y Las abejas o bien 
K' antsak. El artista también se aventura a · 
representar los vientos del poniente, 
Chik'in Ik', y del norte, Xaman Ka' añ. 

A menudo, señala el crítico de arte, 
en estas series aparecen motivos 
geométricos que crean un contrapunto 
con las formas abstractas, las texturas, las 
gotas de encáustica, las manchas y los 
golpes enérgicos del pincel. Este contras
te hace pensar en un orden que trata de 
abrirse paso entre el caos que intenta dejar ,.. 
una huella en un entorno que no cesa de 
cambiar. De esa manera Cervantes ha 
tratado de asir la cosmogonía maya por un 
elemento esencial, que además es común 
a la experiencia de toda cultura: el deseo 
de permanencia. 

Muy aparte de significados o racionali
zaciones en tomo a asuntos formales, 
Cervantes considera que su obra está re
gida por la relación entre dos dimensio
nes: las que se establecen entre el autor y 
la pintura, es decir entre la pintura como 
hecho y como acción, entre el sustantivo 
y el verbo, concluyó Naief Y eh ya. 

La muestra El código de lo intan
gible, de Mauricio Cervantes Rodríguez, 
podrá ser visitada en el Centro Cultural 
San Angel (avenida Revolución, esquina 
Francisco {. Madero) a partir del 18 de 
noviembre, a las 20:30 horas, y hasta el 
próximo 4 de diciembre. o 



La Galería Preparatoriana rememora 
a Frida Khalo en el Día de Muertos 
Homenaje a la pintora que luchó por rescatar nuestras tradicjones 
prehispánicas; estudiantes del plantel Gabino Barreda ofrecieron un recital 

E n vísperas del tradicional Día de 
Muertos, y en homenaje a la pintora 

que luchó incansablemente por el rescate 
de nuestras tradiciones prehispánicas, la 
noche del 31 de octubre se inauguró en la 
Galería de la Plástica Preparatoriana la 
Ofrenda de muertos, en honor a Frida 
Khalo. 

En medio del olor a copal, cempa
súchil, veladoras e inclusive comida en las 
afueras de la galería, estudiantes de la 
Escuela Nacional Preparatoria -Plantel 1, 
Gabino Barreda-, quienes con el rostro 
pintado y ropaje eminentemente negro, 
escenificaron el recital de la Santa muer
te: un ensamble de bailes y de cantos. 

Ya dentro de la galería, contorneado 
por la ofrenda y dentro de su ataúd, des
tacabaelenigrnáticorostrodeFridaKhalo, 
tal como lo pintó Antonio Estrada -su 
discfpulo- cuando ella fue velada en el 
Palacio de Bellas Artes en 1954, cuya 
obra original se conserva en el patrimonio 
de esa sede cultural. 

m GACETA 
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Estrada evoca en la imagen de Frida 
Khalo a la -su- gran maestra, y recuerda 

el nombre que les dieron a él y a otros 
artistas seguidores de ella: los "fridos"; 
en esa época, agrega, pintó su primer 
retrato de la compañera de Diego Rivera, 
el cual "posteriormente se convirtió en 
una pintura viva". 

Con vistosos adornos de papel rosa y 
morado, los altares a Frida Khalo estaban 
rodea,dos de alimentos típicos de fa cele
bración de Día de Muertos: fruta, mole, 
las tradicionales calaveras de azúcar y de 
chocolate, el dulce de calabaza y un gran 
número de veladoras, las cuales daban el 
toque de misticismo a la ofrenda. 

Sin duda, destaca Antonio Estrada, 
Frida Khalo y Diego Rivero fueron, ade
más de célebres pintores, férreos defen
sores de nuestras tradiciones; de ahí la 
evocación que se hace de Frida Khalo en 
el marco de la celebración de Día de 
Muertos, concluyó. 

Anotamos, al final, el detalle que no 
podía faltar: la imagen de don Gabino 
Barreda, fundador de la ENP, en una de 
las ofrendas que se admiran en la galería, 
a cuyo lado es posible contemplar una 

;.;~ obra de Moisés Cabrera, hecha con ase
rrín, en la cual resaltaban diversas figuras 
prehispánicas y los colores amarillo, rojo 
y azul. O 

Matilde López Beltrán 
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Origen y tradición de una festividad 

Con reverencia y hasta miedo el mexicano 
admira y se ríe de -y con- la señora muerte 

Se celebró en el Plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria el 11 Coloquio de la Santa muerte, 
a propósito del Día de Muertos, en las cercanías del centro de estu<,lios 

S i bien el mexicano se ríe de - y con- la muerte, 
también la admira, le tiene reverencia y hasta miedo, 

pues esta señora no respeta edades, sexo ni culto alguno, 
señaló la maestra Rosario González Montaño al interve
nir en el 11 Coloquio de la Santa muerte, celebrado en el 
Plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, a propó
sito del origen y tradición de la festividad de Día de 
Muertos, en las zonas aledañas a dicho centro de estu- . 
dios. 

Así, la maestra González recordó que en la 
cosmogonía mexica los primeros hombres fueron crea
dos con huesos de difuntos -¿de una humanidad ante
rior?-, y que Mictlantecuhtli, dios de la muerte, entregó 
las osamentas masculinas y femeninas a Quetzalcóatl, 
quien viajó al Tamoanchan (Lugar del Origen) para 
dárselos a Coatlicue, diosa de la Tierra, quien los molió 
en un metate para que luego Quetzalcóalt y los otros 
creadores amasaran el polvo resultante con su propia 
sangre. 

Mictlán era, entre los aztecas, el reino de la muerte, 
que en su calidad de destino final era la verdadera vida, 
como en tantos otros cultos religiosos, por ejemplo el 
católico, para no ir muy lejos. A Mictlán llegaban 
quienes morían de enfermedad natural, pero en· el curso 
del viaje atravesaban pasajes peligrosos. 

Tlallocan era el cielo de todos cuya muerte estaba 
relacionada con el agua: los ahogados, los hidrópicos; 
quienes padecieron la enfermedad de la gota o perecie
ron a causa de un rayo, se reunían ahí. 

La región habitada por el Sol Tonacalli, agregó la 
maestra González; era la que recibía a quienes morían en 
batalla, los sacrificados y .las mujeres que perecían 
durante el parto; estas almas se convertían en aves de 
rico y colorido plumaje, a las cuales se permitía volar a 
la Tierra para alimentarse del néctar de las flores. 

El Tonacuahtitlán, donde crecía el árbol chichihual
cuahtli del que manaba leche, era el sitio a donde 
llegaban las almas de los niños. 

10 de noviembre de 1994 

Al referirse a los elementos indispensables en las 
ofrendas, la maestra González señaló que en ellas deben 
estar presentes nueve esenciales, pues si uno solo faltara 
se perdería un encanto espiritual compuesto de historia, 
tradición, poesía y, más que nada, misticismo. Dichos 
eJementos son el agua, la sal, el cirio, el copal, las flores, 
el petate, los juguetes, entre ellos el perro izcuintli, los 
tamales o el pan, el golléte y las cañas. 

El agua, como fuente de vida, es ofrecida a las 
ánimas para que mitiguen su sed. La sal, fuente de 
purificación, sirve para que los cuerpos no se corrom
pan; el cirio ofrece luz, el copal es el perfume de 
reverencia soberana que aleja los malos espíritus y 
ofrenda a los dioses. Las flores, si son blancas como el 
alhelí, significan pureza y ternura, por lo que no deben 
faltar el 31 de octubre, día en que la ofrenda es para los 
niños. Las flores amarillas o de cempasúchil se relacio
nan con la vida y la muerte; de ahí que, independiente
mente de su carácter ceremonial, se les considerase con_ 
virtudes curativas. 

1
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El petate en la ofrenda sirve para el descanso. Debe 
recordarse que, en el tiempo prehispánico, también era 
mesa, cama y mortaja. Los juguetes, como el perro 
i:tcuintli, se ponen a las ánimas infantiles. Pero también 
el perro era el que ayudaba a las almas a pasar por un río 
antes de llegar al Mictlán. Y el pan se le convida al 
hermano que ya viajó, como los católicos consumen en 
su comunión el cuerpo de Cristo. Las cañas y el gollete , 
(pan en forma de rueda que se sostiene por una caña) son 
la representación del Zompantli, las varas donde se 
ensartaban los cráneos. 

Tales son, concl u yóla muy documentada expositora, 
las bases de la tradición de Xochimilco, especialmente 
en. Mfxquic, donde en estas fechas los vivos conviven 
con sus muertos. ¿O es al revés? O 

Ana Lilia Torices 

uÑAMfD 



SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADEMICO 

PROGRAMA DE ESTIMULOS DE INICIACION A LA- INVESTIGACION 

Convocatoria 

Con el objeto de apoyar al personal académico que se Inicia en la investigación, a fin de impulsar el desarrollo 
de su carrera académica, incrementar su productividad en investigación, propiciar su ingreso al Sistema 
Nacional de Investigadores y su permanencia en la Institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
por conducto de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, invita a los profesores e 
investigadores de carrera de tiempo completo a ingresar. al Programa d€ Estímulos de Iniciación a la 
Investigación, de acuerdo con las condicriones generales y requisitos establecidos en esta _convocatoria. - . . 

'J 

Condiciones generales: 

l. El apoyo consistirá en una beca mensual equivalente a dos tantos del salario mínimo mensual vigente para 
el Distrito Federal, y tres el_!. el caso de académicos que laboran en unidades externas al área metropolitana. 
2. La solicitud de ingreso al programa podrá presentarse en cualquier momento del año. 
3. La beca se otorgará en una sola ocasión y por un period9 máximo de i,s meses, lapso en el que el académico 
deberá presentar su solicitud : de ingreso al · Sistema-c.. Nacional de Inve.stigadores. 
4. Los académicos que ingresen al Programa de Estímulos de Iniciación a la Investigación deberán firmar una 
carta compromiso en la que se obligan a notificar a la DGAPA cuando soliciten su ingreso al Sistema Nacional 
de Investigadores y el resultado de esa solicitud. Asimismo se comprometen a informar cuando se enclJentren 
en cualquiera de las condiciones que se especifican en la convocatoria como causas de baja del Programa y 
en el caso de existir una duplicidad en el apoyo económico recibidq, reintegrar: a la UNAM la cantidad 
correspondiente. ' r 1 

5. Los académicos deberán entregar a la DGAPA un informe de las astividades realizadas durante el periodo 
en que hayan recibido la beca. 

Requisitos: 

l. Tener nombramiento de profesor o investigador de tiempo completo. 
2. Tener el grado de doctor o bien, tener el grado de maestro y estar inscrito en un programa doctoral, 
colaborando en un proyecto de investigación con un profesor de carrera o un investigador titular. 
3. Tener menos de tres años de haber obtenido el grado de maestro o doctor, o tener una antigüedad menor 
a tres años, como personal de carrera en la Institución, al momento de presentar la solicitud de ingreso al 
Programa. 
4. No estar recibiendo beca para estudios de· pos grado. 
5. No recibir o haber recibido el apoyo equivalente al Sistema Nacional de Investigadores, a través del Fondo 

m GACETA 
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estaQlecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para Retener en México y Repatriar a los Investigadores 
Mexicanos, o bien de otros programas o de cualquier otra institución que atiendan al mismo propósito. 
6. No pertenecer ni haber pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores. 
7. No desempeñar algún cargo de carácter académicÓ-administrativo. 'l 

8. No gozar de una licencia sin goce de sueldo. 
9. No estar comisionado, excepto que la comisión se refiera a un cambio de adscripción que no altere las funciones 
de docencia e investigación del académico. ' 
10. Presentar a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico la siguiente documentaciÓn: 

10.1 Solicitud de ingreso al Programa en el formato oficial, avalada por el director de la dependencia. En 
caso de estar comisionado, la solicitud deberá ser avalada por el titular de la dependencia donde actualmente 
presta sus servicios. . ' 

10.2 Constancia de antigüedad en el nombramiento de tiempo completo, expedida por la Dirección 
General de Personal, o en caso de reciente ingreso a la UN AM, documento que avale el nombramiento de profesor 
o investigador de carrera .de tiempo completo. 

• 1 

10.3 Copla de los documentos que avalan el grado de maestro o doctor. Para el caso de los maestros, 
presentar además documentos referentes a la inscripción al programa doctoral. 

10.4 Breve descripción del (os) proyecto(s) de investigación contemplado (s) en su programa anual de 
trabajo y, en su caso, carta del investigador o profesor con el que colabora, avalando la participación del 
solicitante en algún proyecto de investigación. 

Causas de baja del Programa: 

Dejarán de pertenecer al programa los profesores o investigadores que: 
l. Causen baja como profesores o investigadores de carrera de tiempo completo en la UNAM. 
2. Reciban beca para realizar estudios de pos grado. 
3. Reciban el equivalente al Sistema Nacional de Investigado,res pot' parte del Fondo establecido por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para Retener en México y Repatriar a los Investigadores Mexicanos, o bien 
de otros programas o de cualquier otra institución que atiendan al mismo propósito. 
4. Ingresen al Sistema Nacional de Investigadores. 
5. Ocupen un cargo académico-administrativo. 
6. Les sea autorizada una licencia sin goce de sueldo. 
7. Les sea autorizada una comisión, excepto que ésta se trate de un cambio de adscripción que no altere las 
funciones de docencia o investigación del académico. 

1 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 10 de noviembre de 1994. 

El Director General 
Doctor José Luis Boldú Olaizola 

***Los interesados podrán acudir a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, departamento de 
Premios y Estímulos, para recibir mayor información y el formato oficial de solicitud. 

'¡o de noviembre de 1994 



,_; 

Ajedrez: Los valores estratégicos el caballo se le sitúa en la casilla f6 y 
debe escribirse Cf6. Para identificar el 
movimiento que hizo el peón blanco se 
escribe solamente e4 y para el peón 
negro e5. 

Continuando con las características del 
tablero, es importante señalar que a las 
ocho hileras de casillas verticales se les 
denomina "columnas" y a las ocho 
horizontales "filas". Asimismo, una 
serie continua de casillas del mismo 
color y en una misma dirección es una 
"diagonal". 

Ahora bien, con el objeto de repre
sentar gráficamente los movimientos o 
jugadas de ambos competidores, exis
te el sistema llamado notación 
algebraica, que consiste en que a 
cada columna le corresponde una 

ilustran sólo con la nomenclatura de la 
casilla donde se sitúan. De esta forma 
podemos saber de qué casilla parte una 
determinada pieza y a cuál llega. 

Ejemplo: En el diagrama, al Alfil 

Finalmente, cabe señalar que de 
manera convencional se le han asigna
do a cada una de la piezas valores 
relativos con el objeto de que durante 
la partida el jugador pueda mover y 
arriesgar, sabiendo de antemano lo que 
puede ganar o perder. De esta forma, se 
llegó a establecer que un peón vale un 
punto, un cabatlo tres, un arfil tres, una 
torre cinco y la reina o dama nueve 
puntos. El rey queda fuera de todo 

valor numérico, ya que sin su presencia 
letra (de la "a" a la "h") y a cada .............. ._._~..._...,¡;_-.,:ti:T'"T'7 no hay juego. 
fila un número (del 1 al 8), como se 
muestra en el diagrama. 

De esta forma, y con base en la 
intersección de columnas y filas, cada 
una de las 64 casillas queda identifica
da por una letra y un número. Ejemplo: 
En el diagrama, la casilla donde está la 

Sin embargo, es pertinente aclarar 
que una partida de ajedrez no se valora 

1\;;f¡")(D~'--j,'tit,~\il.!:.=:::::::::::=::;;· precisamente por la cantidad de 
puntos obtenidos o perdidos, sino lo 

~~~~~~~~~~~ft7J más importante son los valores estra
- tégicos; es decir, la forma de mover 

"X" es representada como d4. 1 
Durante el desarrollo de la partida, 

a esta simbología de las casillas (nú
mero y letra) se le debe anteponer, con 
letra mayúscula, la inicial de la pieza 
que realiza el movimiento, excepto 
con los peones cuyos movimientos se 

nuestras piezas determinará que ocu
pemos buenas o malas posiciones den
tro del tablero, lo que a su vez termina
rá por darnos el triunfo o la derrota. 
¡Hasta la próxima! O 

blanco se le coloca en la casilla b5 y ese 
avance debe representarse gráficamen
te como Ab5 (luego vereJllos . más 
específicamente cómo se mueve y cap
tura cada pieza). Por parte de la negras, José Antonio Real Ortega 

Escuche y participe en 

Goya Deportivo 

Coproducción de la Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas y Radio UNAM. 

Todo~ los sábados de 9 a 10 a.m. 
por las frecuencias 96.1 FM y 860 AM. 

¡En vivo y con teléfonos abiertos a usted, 
que es el protagonista de este programa radiofónico! 

Este sábado: En la antesala a la conferencia 
/ Liga Mayor de ONEFA 1995 (entrevista 

en el estudio con 

jugadores y entrenadores de Panteras Negras y 
Borregos); 

informe de actividades de Raúl González, 
presidente de la 

CONADE; en nuestra sección médica: Embarazo y 
ejercicio (plática con el doctor Ernesto Ramfrez); 

lo más relevante 
del deporte puma en la presente semana; 

y ... algo más. 
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, 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
DIRECCION GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

SUBDIRECCION DE RECREACION 

CONVOCA 

A los planteles universitarios de nivel media superior y superior, a participar en la 11 Etapa del Torneo Universitario de 
Vencidas con Mano Derecha, "finales" que se desarrollarán de acuerdo con las siguientes: 

BASES 
Lugar y fecha: Frontón Cerrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, lado sur del Estadio de Prácticas, el 
día 2 de diciembre, iniciando la competencia a las 1 O horas. 

Inscripciones: La inscripción a la primera etapa del torneo será en la Coordinación Deportiva de. cada plantel, en el horario 
de actividades que se viene realizando desde septiembre y concluirá en diciembre. · 

Para la segunda etapa las inscripciones se presentarán por medio del coordinador deportivo de cada plantel, de su tres 
~ primeros lugares por categoría y rama en las oficinas de la Coordinación de Recreación de la Dirección General de 

Actividades Deportivas y Recreativas, Túnel 18 del Estadio Olímpico Universitario. 

Participantes: Podrán participar los primeros lugares de cada rama y categoría del plantel correspondiente. 

Requisitos: Presentar original y copia de la credencial y de su tira de materias vigente. 
Presentar el registro de campeones por plantel. 
Presentarse a las 9 A.M. para registrarse y corroborar su peso. 

LIGERA 
MEDIA 
PESADA 
SUPER PESADA 
LIBRE 

Rama: 
Varonil y Femenil 

HOMBRES 
60KG. 
60-75 KG. 
75-80 KG. 
80-90 KG. 
90 KG. EN ADELANTE 

Calendario: 

Categor(as: 

LIGERA 
MEDIA 
PESADA 
SUPER PESADA 
LIBRE 

1 Etapa torneo interno por planteles (septiembre-diciembre) 
JI Etapa torneo universitario de selecciones 

MUJERES 
40-50 KG. 
50-60KG. 
60-70KG. 
70-80 KG. 
80 KG. EN ADELANTE 

Sistema de competencia: 
Eliminación sencilla 

Junta previa: Lunes 30 de noviembre a las 12 horas en la Subdirección de Recreación, Túnel 18 del Estadio Olímpico 
Universitario, estacionamiento No.2. 
Premiaci6n: Se premiará únicamente a los tres primeros lugares de cada categoría y rama. 

Jueces: Serán designados por el Comité Organizador. 
Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
Para mayores informes: Comunicarse a la Coordinación de Recreación y/o a los teléfonos 622-04-99 y 96. 

10 de noviembre de 1994 

"Por mi raza hablará el espíritu" 
Ciudad Universitaria, DF, a 10 de noviembre de 1994 

El Director General 
Licenciado Luis E. Cáceres Alvarado 



Vaqueros y Linces, únicos invictos de la temporada 
regular de la LUFAJ 

A 1 jugarse la cuarta fecha de la tempo
rada regular de la Liga Universitaria 

de Futbol Americano Juvenil (LUFAJ), 
en su categoría AA, los Vaqueros de 
Prepa 5 y los Linces de Prepa 1 resolvie
ron favorablemente sus encuentros, los 
cuales tuvieron como atractivo el que 
ganaran a equipos que también permane
cían sin derrota, lo cual les permite ubi
carse como líderes ab~olutos de sus res
pectivos grupos. 

Primeramente los Linces de Xochi
milco, con dos touchdowns de Miguel 
Angel Ham, en acarreos de 6 y 54 yardas, 
aunadas a una optativa de 30 yardas del 
quarterback Rodrigo O. Pineda y a un 
safe ty de 2 puntos provocado por Gerardo 
Zamora, fueron suficientes para darle 20 
puntos a los muchachos de Salvador 
Cisneros por6 de los Troyanos del CETIS 
56, que anotaron por conducto de Joel 
Silva en pasede3 yardas a José F. Corona. 

Con este resultado los Linces quedan 
como líderes absolutos del grupo A, mi en-, 
tras que los Troyanos se ven alcanzados 
en el segundo lugar por los Venados de la 
U AEM, que derrotaron 10-6 a los Leones 
del F ADU con 6 puntos de Alberto Franco 
y 2 de Roberto Anaya y Orlando Morán, 
cada uno. 

Por su parte los Vaqueros de Coapa 
pasaron algunos problemas para impo
nerse 16-3 a los Leones del CEBA, pero 
con 2 to~chdowns de Paul Jiménez en 

Rodrigo Omar Pineda (8) se enfilaba a la primera anotación de Unces en una escapada de 30 yardas. 

carreras de 42 y l yardas, una conversión 
de 2 puntos de Luis Rangel y un safety de 
Bernardo González marcaron la diferen
cia ante los felinos, por quienes anotó 
Ricardo Flores con un gol de campo de 17 · 
yardas. 

Al igual que sus hermanos de fnstitu
ción, los Vaqueros se encaraman en el 
primer lugar del grupo B y los Leones se 
quedan solitarios en el segundo puesto de 
este mismo grupo con la amenaza de los 

A V i S o 

Toros Salvajes de la UACH. 
En otros resultados Angeles de Ojo de 

Agua, con 3 pases de anotación de Arturo 
Sánchez, derrotaron 38-0 a los Cachorros 
de Prepa 2; los Demonios de la ENEP 
Aragón sucumbieron 10-6 ante Mastines 
de la UAMI, y en Chapingo los Toros 
Salvajes derrotaron 38-Salos Caballeros 
del CETIS 4. CJ 

Santiago lbáñez 

Preventa de boletos para el juego Aztecas UDLA vs C6ndores UN AMa partir del jueves, 
de las 10 a las 17 horas, en la Subdirección de Futbol Americano de la UNAM (costado 
oriente de la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria). 
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Resultados Temporada 1994 Liga Mayor ONEF A 
(Fecha 9) 

Conferencia Liga Mayor: Cherokees 14- Cóndores UNAM 30; Aguilas Blancas IPN 32- Pieles Rojas IPN 14; Aztecas UDLA 
28- Tigres UANL 10; Borregos ITESM-Lag 13- Borregos ITESM-Mty 19, y Osos ENEP Acatlán 27- Centinelas CGP 24. 
Conferencia Nacional (Semifinales): Panteras Negras UAM 16- Búfalos de Toluca 6 y Borregos ITESM-CEM 14- Guerreros 
Aztecas UNAM 10. 

Partidos fecha 10 

Conferencia Liga Mayor (Semif"males): Sábado 12: Aztecas UDLA vs Cdndores UNAM (12:30 horas en Cholula) y Aguilas 
Blancas IPN vs Borregos ITESM-Mty (12 horas en Joaquín Amaro). 
Conferencia Nacional (Final): Panteras Negras UAM vs Borregos ITESM-CEM (Domingo 13 a las 11 horas en campo Perros 
Negros de Naucalpan). 

Tabla de Posiciones Final 

\e POSC 

Conferencia Liga Mayor 

EQUIPO JJ JG JE JP PF PC PTS DIF AYER 

················~················································· 
*1 Aztecas UDLA 9 8 o 1 229 155 16 + 74 1.477 
*2 Aguilas Blancas IPN 9 8 o 1 300 133 16 + 167 2.255 
*3 Borregos ITESM-MTY 9 7 o 2 235 145 14 + 90 1.620 
*4 Cdndores UNAM 9 6 o 3 185 117 12 + 68 1.581 
5 Borregos ITESM-LAG 9 4 o 5 166 191 8 - 25 0.869 
6 . Osos ENEP Acatlán 9 4 o 5 159 220 8 - 61 0.722 
7 Tigres UANL 9 3 o 6 97 191 6 - 94 0.507 
8 Pieles Rojas IPN 9 3 o 6 134 166 6 - 32 0.807 
9 Centinelas CGP 9 2 o 7 178 195 4 17 0.912 

&lO Cherokees de Culhuacán 9 o o 9 87 257 o - 170 0.338 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
* Equipos clasificados a semifinales. 
& Equipo que desciende a la Conferencia Nacional. 

'-Por segundo año consecutivo 

Guerreros Aztecas eliminado de la final de 
la Conferencia Nacional de Liga Mayor 

L a Tribu del Pedregal, que comanda el 
coach Julio González, se quedó a 

poco más de dos minutos de lograr su pase 
a la final de la Conferencia Nacional de 
Liga Mayor de la ONEFA, al perder 14-
10 ante los Borregos del ITESM-Campus 
Estado de México, quienes disputarán su 
pase a la Conferencia Liga Mayor ante las 
Panteras Negras de la UAM que ganaron 
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la otra semifinal por 16-6 a los Búfalos de 
Toluca. 

El encuentro se jugó en el campo 
sintético del Tecnológico y los primeros 
en anotar fueron los locales en u na di recta 
de 25 yardas de Gamaliel Carrillo y el 
extra de Rolando Hemández para irse 
arriba 7-0 en el primer cuarto, todo esto a 
raíz de una intercepción que la defensiva 

de Borregos le hizo a Rubén Darlo Ra-
mos. 

Vino la reacción de Guerreros con un 
gol de campo de 30 yardas de Marco 
Antonio Olivera para el 7-3, marcador 
con el que se fueron al descanso. 

En el tercer cuarto se dio la primera 
voltereta del encuentro al conectar 
Mauricio Olmos un pase de 6 yardas con 
Jorge Alcalá y el extra de Olivera para el 
7-10en favor de Guerreros. Sin embargo, 
en el último cuarto los Borregos aprove
charon las fallas defensivas de sus rivales 
para anotar, dentro de los tres minutos que 

> 
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restaban del encuentro, el touchdown que 
a la postre los llevaría a la final de su 
conferencia y que coronó Enrique Jiménez 
en una optativa de dos yardas y el extra de 
Hemández para el final 14-10. 

Todavía los Guerreros tuvieron la 
oportunidad de darle la voltereta al mar
cador, cuando faltando segundos para 
concluir el encuentro yen la yarda 12 del 
campo enemigo Mauricio Olmos fue in
terceptado por Edgar Varela para acabar 
con las aspiraciones de la escuadra uni
versitaria. O 

Santiago lbáñez 
Mauriclo Olmos (8) buscando horadar las diagonales de los Bo"egos mexlquenses. 

E n el primer año al frente de la Orga
nización Cóndores de Futbol Ame

ricano de la UNAM, su entrenador en 
jefe, Arturo Alonso, cumplió su palabra 
al calificar a ia postemporada al equipo 
más ganador de este deporte de títulos en 
los últimos 25 años de Liga Mayor de 
México. 

Arturo Alonso cumplió al calificar 
a Cóndores a la postemporada 

Después de un comienzo incierto en el 
que los Cóndores perdieron dos de tres 

juegos, al final de la temporada lograron 
en fila cuatro triunfos que les permitió 

La defensiva de Cóndores cerró los caminos a Cherokees y se constituyó como la mejor del circuito al permitir únicamente 117 puntos. 
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ubicarse en el cuarto lugar general de la 
conferencia y enfrentar la semifinal ante 
los Aztecas de la UDLA, el sábado a las 
12:30 horas en Cholula, Puebla. 

Para corroborar lo anterior,los voláti
les del Pedregal despidieron del máximo 
circuito de Liga Mayor del país a los 
Cherokees de Culhuacán, a quienes les 
ganaron en su feudo por 30 puntos a 14 y 
en donde el coach Alonso -además de 
destacar a su jugadores lesionados-le dio 
juego a todo mundo, incluido el quarter
back Armando Higelín, quien en la 
pretemporada sufrió rotura de ligamentos 
en una de sus piernas y que después del 
periodo de rehabilitación está dispuesto a 
ayudar a su equipo en la postemporada . 

• A. cc1ones 
Rápidamente los Cóndores se fueron 

Seleccionados de la Sub-23 

arriba en el marcador en el inicio del 
segundo cuarto por 17-0, primeramente 
en una escapada de 37 yardas de Edson 
Solorio,luego en un pase de 88 yardas de 
Enrique Novelo a Rafael Díaz Barriga y 
con un gol de campo de 41 yardas de 
Carlos Jaime. 

Cherokees se acercó 17-8, a conse
cuencia de un fumble de Mauricio Peltz, 
que fue aprovechado por la Tribu de 
Culhuacán en un pase de 86 yardas de 
Efrén Carrasco a Vicente González y la 
conversión de dos puntos de Francisco J. 
Estrada. Así terminó la primera mitad y 
en el tercer cuarto J.C. García Tirador 
conectó un gol de campo de 55 yardas 
para alejar a Cóndores 20-8. 

En el último cuarto los Cherokees 
anotan de nueva cuenta con el segundo 
pase de Carrasco a Vicente González de 

Niegan García, López y Oteo que 
su ausencia debilite a los Pumas 

L os Pumas no sufrirán merma algu
na en su rendimiento, cuando ten

gamos que ausentamos de sus filas, para 
engrosar las de la selección Sub-23 que 
se prepara con miras a los Juegos 
Panamericanos de Mar del Plata, Argen-

Aina, el próximo año, coincidieron Ra
~el García, Israel López y David Oteo, 

titulares de la oncena auriazul. 
"Mi presencia en esta selección repre

senta para mí una motivación importante. 
Es simplemente el conducto idóneo para 
empezar a incursionar en competencias 
internacionales y no sólo me conformaré 
con participar en el eventó continental, 
sino en los Juegos Olímpicos de A danta 96 
y el Campeonato Mundial de Futbol Fran
cia 98", resaltó Rafael García. 

Sobre su ausencia y la de sus compa
ñeros del equipo felino, cuando así lo 
requiera el director técnico de la Sub-23, 
Guillermo Vázquez, Rafa recordó que 
los Pumas reúnen más futbolistas 
talentosos y capaces de suplirlos, igual a 
López y Oteo. 
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"La mitad del plantel estaría en condi
ciones de integrar la selección Sub-23, 
por lo tanto es obvio imaginar que en un 
futuro no lejano otros jugadores Pumas 

13 yardas para poner la pizarra 20-14 al 
fallar la conversión. Finalmente, Odín 
García en carrera ~e 9 yardas y extra de 
Carlos Jaime y un gol de campo de 29 
yardas de García Tirador, dejan el defini
tivo 30-14. 

Por último, cabe señalar que en los 
últimos segundos del encuentro García 
Tirador intentó un gol de campo de 67 
yardas que llevaba distancia, pero que 
salió desviado del lado izquierdo; de 
haberlo anotado hubiera roto la marca del 
gol de campo más largo en la historia del 
futbol americano estudiantil de México y 
que tieneJoséGuzmán Vera, delasAgui
/as Blancas del IPN, de 62 yardas ante los 

· Tigres delaUANL,conseguidoen 1972 
en el Estadio Olímpico Universitario. O 

Santiago Ibáñez 

serán invitados a vestir la casaca tricolor", 
puntualizó García. 

Esperaba esta oportunidad: López 

Israel López, por su parte, tampoco 
ocultó su satisfacción tras ser convocado 
por Memo Vázquez, otrora miembro del 
primer cuadro titular universitario en la 
primera división, en los albores de la 
década de los sesenta. 

> 

.¡ 
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"Tenía la seguridad de que pronto me 
ofrecerían la oportunidad de pertenecer 
a una selección mexicana. Ahora que se 
me presenta la ansiada oportunidad lo 
menos que debo hacer es aprovecharla y 
responder así a la confianza que tiene 
depositada en mí el técnico de la Sub-
23". 

Afl111la Israel López que quienes per
tenecen al citado escuadrón nacional se 
hallan automáticamente en camino de 
proyectarse internacionalmente. 

"Tengo que trabajar fuerte para lograr 
esa posibilidad y ser titular en la Sub-23, 
porque no tiene caso haber sido invitado 
a integrarla y permanecer marginado del 
primer equipo." 

Israel López indicó además que Méxi
co cuenta con jugadores de excelente 
nivel en la Sub-23, por lo que no debe 

esperarse menos del Tri en los próximos 
Juegos Panamericanos. 

Es la segunda y voy por más: Oteo 

El defensa David Oteo mostró su 
doble satisfacción al ser incluido en el 
plantel que representará al país en los JP. 

"Es la segunda vez en este año que 
me llaman a una selección: primero me 
convocaron para la Sub-17 y ahora a la 
Sub-23; son dos invitaciones y voy por 
más, porque también añoro estar con el 
equipo nacional en otros eventos inter
nacionales, además de los Pana
mericanos." 

Extemó también su optimismo sobre 
el éxito de México en el citado evento, en 
donde seguramente Brasil, eterna poten
cia futbolística, será indudablemente una 
de las naciones favoritas. O 

Ricardo Garcfa Estrada 

Los Pumas en el Grupo III 

J.J. J.G. J.E. J. P. G.F. G.C. Pts. 

jPumas de la UNAM 10 5 2 3 17 15 12j 
Guadalajara 9 4 3 2 19 13 11 
Puebla 9 3 5 1 9 9 11 
Toluca 10 3 2 5 14 13 
Tampico Madero 10 3 1 6 16 22 

Resultado anterior: 
Pumas 2 (ambos de Jorge Santillana), Tigres del Universitario de Nuevo 
León 1 (Gustavo Nápoles). · 
Siguiente juego: Visitan a los Toros de Ciudad Neza, el próximo domin
go (15 horas). 
Probable alineación: 
Sergio Berna!; Israel López, Eduardo Medina, David Oteo y Miguel A. 
Carreón; Claudio Suárez, José Santos Damasceno "Tiba", Pedro 
Massacessi o Jesús Olalde y Rafael García; Jorge Santillana y Jorge 
Campos. 
Anotadores en el torneo: 
Jorge Campos, 5; Rafael García y Jorge Santillana, empatados con 4; 
Israel López, 2; Eduardo Medina y Antonio Sancho, un tanto respectiva
mente. 
Por equipos, los Pumas ocupan el quinto lugar con 17 goles. 
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Dr. José Sarukhón 
Rector 

Dr. Francisco Bamés de Castro· 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castar"'ón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretorio de Asuntos Estudiantiles 

Lic. Fernando Serrano Migallón 
Abogado General 

lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

GACETA~~~ 
UNAMY 

Mtro. Henrlq.Je Gonzólez Casanova 
Director Fundador 

Lic. Margarita Ramírez Mandujano 
Directora de Gaceta UNAM 

Gaceta UNAM aparece los lunes y 
jueves publicada por la Dirección 
General de Información. Oficina: 
Primer piso del edificio ubicado en 
el costado norte de la Torre 11 de 
Humanidades. Teléfonos: 623-Q4-Ql, 
623-Q4-20; Fax: 623-Q4-02. Extensio
nes: 30401. 30402 y 30420. 

Ar"'o XL Décima Epoca 
Número 2,877 
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Cromasoft y Son invitan a: 

Sun@Universum '94 ~"saic a Realidad Vtr\\\~ 

Universum Museo de las Ciencias UNAM 
Noviembre 16 y 17 

Informes: 286-8213 286-8615 553-1580 Fax: 286-8057 

email: info@croma.com.mx Mosaic: http://www.croma.com.mx 
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