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Fomentar la vocación académica, tarea de las universidades 
Entregó el rector José Sarukhán la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1993 

Nacional Es fundamental cultivar y promover la Idea de Urúversldad en su sentido más amplio de 

1993 urúversalldad del saber, consideran los galamonados. 

Veinte años de croquis 

lollqueJos y e:N~uem&S l'8lllllllos en un papel, son las tmqenes plasmadas en la 
exposlcl6n de Luis A mal Simón que se presenta en la Facultad de Arquitectura. > 21 

México conserva la 
décima parte de la 

diversidad biológica 
mundial 
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& peligro de exbnción especies endémicas del país 

A nivel mundial, México ocupa el 
4o.lugar en e índice de biodiversidad 
FJ Habario Nacional ocupa el prime~' lugar en el mundo en materia de 
~vegetales. informó el doctor José Sarukhán 

6xíco es dqJosDaóo eJe óca M ~ de especies • 11oa y 
&aoa. Los ák:uJos aás a.ua walb:a 

atbcrp dkiaapatedela 
liw.rsídad · gica del • & d 
pafs con mayor canúdad de ~; d 
qaodo dtaarooc:aadD 
ea riqueza de d cado ea aofi-
biol y el ~ aa awa, ~ d 
llocltcl- José San~ÍIL 

La divenidad de especies vegct1ks y 
IDÍJnales, añadió d Redor, • rye d 
p:iDápal · ·o de la evoluá6D so-
IR la Tlell2.. Producto de desarollo 
aeoético • . o y de adaptxi6n 
COIU~· ante a su entomo. los OIJliUÚSIIDOS 

vivos porigualaníos.sdv.uy 
desiatos; por dio. y por 
la 'liqaeza bi6cíca que 
UDI!IDOIS, dijo. clda•w 
hal.:u esfatn.o pala 

c:oa.scrvarla. 
FldoctOI'~ 

teñalóloaDiaioJ'dmao
te los Coloquios de Jn. 
vestipáóo que Olplli-
zad.Museode JasCieo
cias Uúem~~~~. doode 
abordó d tema de la 

bioclivenidad bío16gka dd plaoeca y de 
Mbk:o. 

Maestro en boúnica ~gócola. el Rec
torexplic6 que la diversidad biológica es, 
aa po medida, sustento de la vida y del 
equilibrio global del planeta. toda vez que 
ddamína la cantidad de oxígeno en el 
aire y ayuda a regular el clima. 

En muchos sentidos, la biodiversidad 
de Mbioo es patrimonio de la humani· 
dad; por eso, hoy día el conocimiento 
áentífico y tknico de la Oor.t y fauna de 
JaJqióo cuenta. junto eon Brasil, con la 
may«íntiaestructurahumana y de infor· 
macíóo entre los países con gran riqueza 
bio16gíca, indicó. 

"El concepto más natural de 
bioclivenidad bíológka ·precis6. es sÍJD. 
plemeote el nCimero de especies exisfen.. 
tes aa alguna región. Pero hay otros nive. 
lesdediversidadquetienenqueverconla 
emuaurade estas especies en agregados 
que van desde poblaciones basta 
ClC'OSistemas y que, en sí mismos, repre-
seotan grados de variabilidad.~' 

Eo,eseseoúdo, el doctor JoséSarukbán 
R:CORI6 que la diversidad biológica tiene 

> 



_A,- l. ~seguida,··- universllari<> 
~ lamentó el hecho de que en México exis

su gestación en el nivel genético de las 
especies; es decir, encuentra su funda
mento en la variabilidad que hay entre los 
organismos de una sola. Asimismo, ex
plicó que todos los organismos vivos, 
desde los más primitivos hasta los más 
avanzados, tienen una variabilidad ''ultra 
individual". 

Esta variabilidad, aclaró el Rector, 
tiene mucho que verconlahistoriade una 
población o de una especie, así 
como con las características de 
los procesos de diversificación y 
evolución a que puedan estar 
sujetas éstas. 

En otra parte de su exposi
ción, el doctor Sarukhán dijo 
que la riqueza biológica del país 
es producto de la complejatopo
graffa de su territorio y de su 
variedad de climas. A nivel in
ternacional, externó, nuestra na
ción es considerada como po
seedora de una megadiversidad 
biológica. por lo que ocupa el 
cuarto lugar en cuanto a riqueza 
de organismos vivos. 

No obstante, el doctor en 
Ecología resaltó: no se sabe con 
exactitud el número de especies 
que hay en planeta. "Los cllcu
los más conservadores estiman 
que debe haber entre 15 y 20 
millones de especies düerentes, 
desde bacterias hasta mamíferos 
superiores". 

A lo largo de los siglos los 
taxónomos -científicos encarga
dos de clasificar a las especies en los 
diferentes grupos- solamente han podido 
clasificar 1 O por ciento o menos de éstos. 
Para la ciencia son conocidas entre 1.5 y 
1.6 millones de especies, quedaDdo por 
delante, segán estimaciones, todavía 90 
porcientoporconoceryquizámás,indicó. 

No obstante, el doctor Saru.tbán des
tacó que de los 4.5 o cinco mil millones de 
años de vida del planeta. "en este mo
mento estamos, seglln los registros fósi
les, en el punto más alto y de mayor 
diversidad de especies en el planeta". 

DGACEI'A 
UNAM 

tan especies de vegetales y animales en 
riesgo de extinción. e hizo notar la nece
sidad de su protección. sobre todo de las 
especies endémicas que destacan. justa
mente, por estas peculiaridades de varia
bilidad biolcS'gica. 

'"Tenemos zonas que tienen eneJe.. 
mismos entre 1 O y 60 por ciento de las 
especies que están presentes ahí, lo cual 
es verdaderamente altísimo. Por eso la 
importancia de nuestro país como conte-

nedor de diversidad biológica no es nada 
más por la cantidad de especies que tiene. 
sino por el hecho de que muchas de elbs 
no se reproducen en ninguna otra parte 
más que en México y, en ocasiones, en 
una sola región", comentó el Rector. 

Se refirió tambié11 a otro nivel de 
diversidad que, sin ser directamente bio
lógica, "es producto de ella y está íntima
mente ligada a esta variabilidad: la diver
sidad cultural". 

Obviamente. dijo, estamos hablando 
de una especie que se originó en un pro-

ceso evolutivo como las demás, pero que 
en algún punto, por cambios funcionales, 
empezó a tener un proceso de diferencia
ción, generándose las diversas civiliza
ciones. 

Explicó que exis_te una relació11 muy 
c:en:aoa entre zonas de alta variabilidad 
biológica y de alta diversidad cultural 
'1lrácticamente en todos los lugares ve
rán ustedes que las civilizaciones anti
guas más diversas y ricas están ligadas a 
sistemas biológicos también extremada
mente ricos y variados, subrayó. 

Téngase en cuenta que el 
aprovechamiento de la 
biomultiplicidad ha sido la 
base sobre la cual se desarro
llaron las grandes culturas 
prehispánicasdeMesoamérica 
y sostén. durante siglos, de los 
grupos indígenas y de diferen
tes actividades productivas, 
puntualizó. 

En ese sentido, el rector 
José Sarukhán comentó que la 
Universidad Nacional es de
positaria de los esfuerzos rea
lizados hasta fines del siglo 
pasado en el conocimiento de 
la flota y la fauna mexicanas. 
Los incorporó a su estructura y 
después. en forma más o me
llOS intensa, dependiendo de 
los tiempos y de los recursos, 
los ha ido apoyando en forma 
permanente. 

Eno ha originado que el 
grupo más grande de laXÓ

nomos. así como de las colec
ciones más importantes de 
plantas y animales esté11 de

positados en nuestra Universidad Nacio
nal, afirmó el doctor Sarukhán, quien 
agregó: "no hay ninguna otra institución 
fuera de México que tenga más plantas 
que el Herbario Nacional". 

Finalmente, el Recto,.r reconoció que 
"este ha sido un esfuerzo que, particular
mente en los últimos 25 o 30 años se dio, 
y yo creo que también coincidió mucho 
coneserompeaguas de la ciencia mexica
na que fue la migración española". O 

Raúl Correa López 

15 de noviembre de 1993 
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L a ceremonia de entrega de la Distin

ci6n Universidad NacioMI para 16-
vnrts Acadlmicos 1993, como parte de 
los programas de fortalecimiento impul
sados en la UNAM, tuvo lugar el pasado 
jueves 11, por quinta ocasión, en el Audi
torio Alfonso Caso deOudad Universita-

Las distinciones a los jóvenes académicos, 
medio para estimular la excelencia: Melgar 
El jueves 11 de noviembre el Auditorio Alfonso Caso recibió a los 14 
universitarios galardonados con la Distinción Universidad Nacional 

ria, donde el rector José Sarukhán hizo 
entrega de los reconocimientos a 14 pro- .., 
fesores e investigadores. i 

Al hacer entrega de los premios, el ~ 
doctor Sarukbán hizo las semblanzas de ~ 
cada uno de los galardonados: los docto- ~ 
res Jorge Simón Lomnitz Adler, Peter •· 
Otto Hess Becbsted y Javier Bracbo ! 
Carpizo, en el área de a encias Exactas; 
el doctor Federico ~ Osuna, en Cien
cias Naturales; en Oencias Sociales, los 
maestros HéctorCastiUo Bertbiery Carola 
Isabel Evangelina García Calderón; en 
Ciencias Económico-Administrativas, el 
doctor Benjamín García ~ y el maes
tro Javier Delgadillo Macías. 

En Humanidades, el doctor Medardo 
Felipe Castro Gutiérrez y el maestro Enri-

¡EL POtiE'R DE LA GARANTIÁ .. .! 
. . . .. . . . ~ 
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que Adolfo Hülsz Piccone; en Docencia en 
Educación Media Superior (Ciencias Exactas 
y Naturales), la maestra Lidia Guadalupe 
Ortega González; en Innovación Tecnológica . 
y Diseño Industrial, el doctor Rafael Bernardo 
Carmona Paredes, y en Aportación Artística y 
Extensión de la Cultura, el doctor Adolfo 
Ernesto Cordero Borboa y el maestro José 
Horacio de AltDeida Nascimento Costa. 

En su participación el maestro Mario 
Melgar Adalid, coordinador de Humanida
des de esta Casa de Estudios, señaló que entre 
las tareas que tienen para el futuro las univer
sidades -reafirmar el carácter universal de 
nuestra cultpra y nuestro arte, servir de 
catalizadoras de nuestra sociedad y sus diver
sidades, ayudar a explicar las disparidades 
sociales y económicas, así como los motivos 
de las enormes diferencias sociales y cultura
lesdelosgruposquelaconnponen-seencuen
tra la de provocar en los jóvenes estudiantes 
vocaciones académicas. 

En este sentido, añadió, los premios a 
profesoreseinvestigadoresdevalíaindiscutida 
-como el que hoy se entrega- "cumplen un 
papel central de reconocimiento individual, 
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pero también una función de la mayor 
relevancia social". 

Esto, porque "un buen profesor, que 
toma el tiempo y se esfuerza por introdu-
cir a sus alumnos en los misterios de una 
disciplina, lo puede hacer de tal manera • 
que no solamente proporcione los ele
mentos metodológicos y la información 
adecuada, sino que también genere pa
sión por el conocimiento particular''; es, 
pues, ''una buena fónnula para generar la 
admiración de los jóvenes y el deseo de 
imitar a sus modelos ejemplares". 

Vn ..,....., a la excelellda ~~a~amuaa. 

Así, por medio de los académicos que 
recibieron esta distinción, "nuestra Uni
versidad renueva su compromiso de esti
mular la excelencia, de reconocer tareas 
ejemplares, pues son, además de ejemplo 
de su pasado secular, de lo que tiene ahora 
y de lo que ofrecerá para el siglo XXI, lo 
mejor de la UNAM y, por tanto, lo mejor 
de nuestro país". 

Fmalmente, el doctor Javier Bracho 
Carpizo, quien habló en representación 

de los galardonados, comentó que -en su 
opinión- el premio le fue dado desde el 
momento mismo en que la UNAM le 
abrió sus puertas. 

Sin embargo, seftaló que es funda-

mental "seguir cultivando y promovien
do la idea de Universidad en su sentido 
más amplio de 'universalidad' por el sa
ber, de un lugar que busca ser heredero y 
transmisor de las grandes tradiciones cul
turales, a la par de intentar hacer de la 
propia una de ellas. Un lugar que dé 
cabida a todo esfuerzo honesto por crear, 
recrear, preservar o difundir conocimien
to y cultura. Que se vea con ojos críticos, 
pero evaluando sus esfuerzos diversos en 
sus propios contextos y con generosidad. 

"Nuestra joven, pero recia tradición 
académica, tiene el futuro por delante, 
pues el vacío que se siente en el interior 
del país nos hará crecer sin duda alguna". 
Por ello, "transitemos con nuestro apelli
do nacional con la generosidad necesaria 
para hacer crecer y para cultivar. Somos 
tierra fértil, y como Universidad y pro
yecto cultural quizás también seamos 
IÍDÍCOS en el mundo. Enfrentemos esa 
unicidad con nuestros valores más precia
dos: independencia, libertad, respeto y 
generosidad. O 

Pfa Herrera Vázquez 

Discurso del doctor Javier Bracho Carpizo 
durante la entrega de la Distinción Universidad Nacional 

para Jóvenes Académicos 1993 
(11 de noviembre, Auditorio Alfonso Caso) 

"Para enfrentar de nuevo a la pregunta ¿qué hago aquí, hoy?, pensando en "aquf' corno esta 
Universidad y en "hoy" en un sentido amplio, respondo con una palabra: disfruto. Sí, disfruto 
de participar en el juego de crear una tradición académica, disfruto de las matemáticas, disfruto 
de enfrentanne a ellas en la investigación, disfruto de dar clases y del roce con las generaciones 
jóvenes, disfruto de aprender de mis colegas, maestros y estudiantes; he disfrutado la colabora
ción con creadores y artistas, disfruto de la escritura. .. , y aunque obviamente no todo sea disfrute 
(aborrezco, por ejemplo, escribir el currículum o llenar reportes o calificar o sentir que el tiempo 
se me fragmenta y me atropella), siento que mientras mantenga a flote y dirigiendo a esa esencia 
lúdica, universal, inagotable y sorprendente de lo que es mi trabajo, seguiré disfrutándolo." 

r.11GACETA 
UUNAM 15 de noviembre de 1993 
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Semillero de los protagonistas de la vida nacional 

La fundación de la ENP marca el inicio 
del desarrollo científico mexicano 

L a fundación de la Escuela Nacio
nal Preparatoria (ENP) por el pre

sidente Benito Juárez, bajo la inspiración 
del doctor Gabino Barreda, marca el ini
cio de la nueva tendencia hacia el desa
rrollo científico y tecnológico en México 
como una necesidad fundamental en la 
reconstrucción nacional, luego de años de 
guerras civiles, intervención extranjera y 
las erráticas poiíticas sobre ideologización 
y burocratismo que se dieron en la educa
ción nacional en los primeros años de la 
Independencia. 

Así lo señaló el licenciado Ernesto 
Schettino Maimone, director general de 
la Escuela Nacional Preparatoria, duran
te la ceremonia inaugural del simposio La 
ENP en la formación de la ciencia nacio
nal 1868-1993, realizada en el antiguo 
Colegio de San Ildefonso. 

El licenciado Schettino planteó que 
en ese entonces resultaba evidente que, 
por las experiencias francesas que partían 
de la reforma napoleónica de la educa
ción, así como por la registrada en Ale
mania en sus universidades e institutos de 
investigación, la ciencia y la tecnología 
se habían transformado en factores estra
tégicos para el desarrollo de las naciones 
capaces de acortar el enorme trecho avan
zado por Inglaterra con la Revolución 
Industrial, que tantos éxitos comerciales 
y bélicos le habían dado. 

Generación 91-93 
Plantel 4 de la ENP 

ENTREGA DE DIPLOMAS 

Cita: Viernes 19 de noviemt>re. 
Hora: 17:30 horas. 
Lugar: Auditorio José Muñoz Cota, 
Plantel 4 de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 
Nota: confirmar asistencia a más 
tardar el jueves 18 tk noviembre, a los 
teléfonos 515-57-93 y 272-93-34. 

r.JGACE:l'A 
UUNAM 

"Era evidente que la ciencia y la tec
nología se habían convertido en impor
tantes fuerzas productivas, capaces de 
mejorar al máximo la organización del 
trabajo e impulsar la división del mismo, 
aumentar la intensidad y el volumen de la 
producción, reducir costos, ampliar el 
universo de las materias primas y de los 
instrumentos de producción; en pocas 
palabras, la riqueza de las naciones y la 
prosperidad de sus habitantes y la inde
pendencia de los Estados." 

Es por eso, precisó el licenciado 
Schettino Maimone, que la ley de 1967 
buscaba crear, dentro de las diffciles y 
complicadas condiciones del federalismo 
triunfalista, las situaciones necesarias para 
producir un modelo adecuado para la 
educación en general, y el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en particular. 

Justamente, la Escuela Nacional Pre
paratoria venía a cubrir uno de los puntos 
fundamentales para esos fines. Una insti
tución que preparara adecuadamente para 
las carreras profesionales. 

En ese sentido, subrayó, la ENP tuvo 
y sigue teniendo el mérito de reunir a un 
grupo de profesores que logran destacar 
tanto en el terreno de las ciencias natura
les y exactas como en el de las históricas, 
sociales y de las humanidades, cumplien
do así con los grandes objetivos trazados: 
formar integralmente a estudiantes, tanto 
para las profesiones como para la vida 
cívica y personal. 

Por su parte el maestro Juan José 
Saldaña, presidente de la Sociedad Mexi
cana de Historia de la Ciencia y la Tecno
logía, planteó que la Escuela Nacional 
Preparatoria, por mandato legal y convic
ción, se entregó a la formación de una 
cultura científica entre los jóvenes del 
país, sin distingos sociales ni raciales. 

Desde su fundación, acotó, se convir
tió en un semillero, en un almácigo para 
la ciencia nacional. Surgieron de su seno 
brillantes estudiantes que luego fueron 

los protagonistas de la vida científica 
mexicana. 

Por otra parte, el ingeniero Porfirio 
García, catedrático del Plantel 8 de la 
ENP, refirió que la importancia de este 
encuentro académico radica en que se 
podrá constatar que a 125 años de su 
fundación, la institución sigue siendo ci
miento, como lo quiso Justo Sierra, o 
columna vertebral de la Universidad, como 
lo denominó el doctor Ignacio Chávez. 

Luego de señalar que este simposio 
demostrará tanto a escépticos como a 
críticos que la Preparatoria ha contribui
do al desarrollo de la ciencia nacional, 
cuestionó la postura de quienes aceptan la 
existencia de una ciencia francesa, ale
mana o china y niegan a la mexicana. 

"¿Somos acaso inferiores o incapa
ces? ¿Sólo en Europa se hace ciencia? Y o 
pienso que no. Si los factores económi
cos, sociales y políticos determinan la 
producción científica y éstos varían en el 
tiempo y el espacio, la consecuencia es 
que la ciencia adquiere características 
particulares tales que podemos hablar de 
ciencias nacionales y de su historia." 

Agregó que no se pueden negar las 
asimetrías entre el desarrollo científico y 
tecnológico entre naciones pobres y ricas, 
ni dejar de reconocer la influencia que los 
países desarrollados ejercen sobre noso
tros, cada vez más dependieptes, mien
tras no tengamos una industria mexicana, 
ciencia y tecnología nacionales, y no 
reforcemos la educación en México. 

Por su parte, el rector José Sarukhán 
manifestó que la organización de este 
simposio se convierte en una valiosa opor
tunidad para rememorar el papel funda
mental de la ENP como el sitio en donde 
se desarrollaba en su momento gran parte 
de la actividad científica del país. 

La Escuela Nacional Preparatoria si
gue siendo el semillero de los futuros 
científicos nacionales. Por eso resulta tan 
importante hacer énfasis en la serie de 
programas que se han impulsado para 
reforzar la planta académica del bachille
rato, tanto de la ENP como del CCH, y 
tratar de acercar la investigación a todas 
las áreas del conocimiento. O 

Jaime R. Villagrana 
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Impulso al sistema educativo, principal 
objetivo de la República restaurada 
Alfonso Herrera, universitario que se destacó por fomentar el desarrollo 
de la ciencia y la biolog!a nacionales 

A partir de la restauración de la Repú
blica, y bajo el régimen del presi

dente Benito Juárez, se abre la posibili
dad de desarrollar áreas inéditas dentro de 
la investigación científica mexicana; asi
mismo, se crean observatorios, comisio
nes de reconocimiento e institutos de 
investigación. 

En esta etapa se da también el desarro
llo de la zoología, botánica, bacteriolo
gía, veterinaria, química y sismología, 
entre otras, y el impulso de investigacio
nes en las áreas de física, matemáticas, 
radiación solar y fisiología, señaló la 
maestra Luz Femanda Azuela, profesora 
delaFacultadde FilosoffayLetras(FFyL). 
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Al participaren el simposio La Escue
la Nacional Preparatoria en la formación 
de bi ciencia nacional con la conferencia 
magistral La ENP, piedra angular en la 
institucionalización de la ciencia mexi
cana 1867-1910, la maestra informó que 
varios de los científicos que desarrollaron 
las disciplinas antes mencionadas habían 
egresado de la Escuela de San Ildefonso 
(Escuela Nacional Preparatoria). 

Estos científicos se convierten, con el 
paso del tiempo, en destacadas personali
dades de la sociedad de su tiempo, pues 
proyectan la definición de lo científico 
como exponentes de un sector novedoso 
de la vida moderna. 

Estos personajes, entre los que desta
can el maestro emérito Alfonso Herrera, 
padre, y Alfonso Luis Herrera, hijo, dan 
muestra de un empeño encaminado a la 
difusión de conocimientos científicos úti
les y novedosos. 

Fueron entonces sus sucesores quie
nes materializaron los valores y las metas 
de los fundadores del movimiento cientí
fico, iniciado en 1868, por lo que su 
continuidad dependería del esfuerzo 
generacional, tal y como lo expresara- al 
inicio del siglo XX- uno de los intelectua
les más distinguidos de la época; el doctor 
Porfirio Parra, quien señaló: "cabe nues
tra satisfacción de afirmar que México 
cultiva dignamente la ciencia; plantea, 
estudia y dilucida aquellos altos proble
mas en que se cifra el adelanto del género 
humano". 

La maestra Luz Fernanda Azuela re
saltó que esta preocupación por apoyar 
las áreas de la investigación científica 
fonna parte de los objetivos que se plan
tea la República, pues además de estable
cer la paz y emprender un camino hacia el 
progreso, existía una enonne necesidad 
por reestructurar el sistema educativo, de 
acuerdo con los valores y lineamientos 

ideológicos del grupo en el poder. 
En su intervención, la maestra e in

vestigadora del Centro de Estudios Sobre 
la Universidad (CESU), Lourdes 
Alvarado-Martfnez Escobar -también en 
conferencia magistral, titulada Alfonso 
Herrera, precursor de la biología en Méxi
co- destacó la trascendente participación 
de este maestro emérito en el fomento de 
la vocación científica. 

Durante 1874a 1885,AifonsoHerrera 
vio ligada su vida profesional a la ENP. 
En este camino, y desde siempre, se des
tacó por ser una persona que se preocupa
ba por fomentar el desarrollo de la ciencia 
y la biología, antes conocida como histo
ria natural. Su recorrido por la Preparato
ria fue primero como docente, después 
como director interino, y" por último como 
director titular, pero siempre buscando 
fomentar la ciencia. 
, Muestra de esta preocupación, citó la 

maestra Lourdes Alvarado-Martínez, son 
las palabras de uno de sus alumnos: "el 
texto era demasiado austero para él, iba 
con nosotros a explorar Valles y monta
ñas, y nos mostraba el misterio de las 
cosas y el encadenaminto de las criaturas. 
Deleitaba con su elocuente palabra, apa
cible, serena, porque despertaba en nues
tro ser la curiosidad, la atención, la com
pasión. Fuimos apasionados de las cien
cias naturales, exploramos valles y mon
tañas, hicimos museos con los ahorros del 
estudiante y por fin se formó en la prepa
ratoria una sociedad,la Sociedad Alzatti". 

La llegada de Alfonso Herrera a la 
dirección de la ENP significaba un paso 
enorme, pues dicha institución estaba 
considerada como institución vertebral 
del sistema educativo nacional. 

Instalado en la dirección de la ENP, 
Alfonso Herrera se dedicó a fortalecer la 
vida académica, destacando la enseñan
za de las ciencias; esta innovación sirvió 
de estímulo para que varios profesionales 
y alumnos se motivaran por su estudio. 

En una palabra, su interés, concluyó 
la maestra Alvarado-Martínez, se resu
mía a abrir espacios en donde pudiera 
hacerse ciencia, ya sea un salón o un 
laboratorio. 

o 
Elva Gabriela Ortiz Lozano 



Las reformas fmancieras han creado un 
nuevo sistema mexicano en la materia 
L os cambios provocados con las refor

masfinancierasde 1988,1990y 1993 
forman parte de un periodo de transición, 
significativo para nuestra economía, el 
cual se ha caracterizado por diversas mo
dificaciones del sector financiero, tanto en 
el marco jurídico como en la parte real. 

Lo anterior fue señalado por el maestro 
Alfredo Sánchez. de la Universidad Autó
noma Metropolitana (UAM), Unidad 
Azcapotzalco, durante su intervención en 
el seminario Alternativas para la econo
mía mexicana, realizado en la Facultad dé 
Economía (FE) de la UNAM. 

Con estas refonnas, manifestó, se sus
tenta la intemacionalización, desman
telamiento de reglanientos y la moderni
zación de los intermediarios financieros, a 
fin de impulsar la competencia. 

Las medidas indican que se ha diseña
do un marco legal que prácticamente ha 
reorganizado toda la estructura y opera
ción del sistema financiero y bancario, en 
particular; es decir, ha permitido el esta-
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blecimiento de normas jurídicas para un 
nuevo sistema financiero mexicano. 

El maestro Alfredo Sánchez agregó 
que con ese marco legal se tiene la posibi
lidad de revertir la tendencia financiera de 
1989, permitir la reorganización interna 
de las instituciones bancarias, la creación 
de nuevas relaciones de la banca comer
cial con intermediarios no bancarios. 
Específicamente, por medio de la crea
ción de nuevos grupos financieros permite 
nuevas relaciones de la banca -en el senti
do de ima mayor autonomía- con las insti
tuciones o autoridades reguladoras, facili
ta una tendencia hacia la intermediación 
universal, lo cual significa la posibilidad 
de una mayor competencia entre los mis-
mos integrantes del sector. · 

Asimismo, la existencia del marco ju
rídico permite la intemacionalización de 
los servicios financieros, pero en un forma 
limitada y gradual busca la retención y 
ampliación de la inversión extranjera en el 
país, por medio de varias opciones, y 
pretende propiciar el fortalecimiento y 
capacidad competitiva de los intermedia
rios financieros locales . 

El maestro Sánchez afirmó qúe el 
mercado crediticio en México tiene enor
mes potencialidades, lo cual puede 
constatarse en los bajos grados de penetra
ción financiera, que indudablemente han 
crecido por segmento, y a la rentabilidad, 
que ya ahora será medida con una menta
lidad integral para considerarlo por gru
pos . 

En el caso de las sucursales, es también 
mediante los servicios de banca múltiple o 
universal que se permitirá una práctica de 
economías a escala, posibilitando también 
pontencialidad y rentabilidad. 

Se piensa que si el problema de cartera 
vencida es real, los altos márgenes finan
cieros obtenidos por los bancos deberían 
acceder a resolver ese problema. Con ello 
se demuestra que la reforma financiera ha 
avanzado a pasos agigantados en un corto 
periodo, por lo que hace suponer que esto 

no tiende a detenerse en la medida en la 
que lo ha expresado el gobierno, por lo que 
con o sin Tratado de Libre Comercio 
(TLC) la apertura de los servicios finan
cieros se llevará a cabo, concluyó el espe
cialista. 

En su intervención, la maestra Gloria 
de la Luz Juárez, también profesora de la 
UAM Azcapotzalco, destacó que algunas 
de los principales característi~ de las 
transformaciones sufridas por los sistemas 
financieros, a raíz de la reprivatización, 
son la creación de nuevos grupos.finacieros 
y de inversión. 

Señaló que a partir de -¡a venta de 
bancos a casas de bolsa, el gobierno con
sidera la conformación de grupos finan
cieros, cuya actividad fundamental será la 
de competir con los bancos reprivatizados 
y operar en un ambiente de banca univer
sal. 

Como consecuencia de esa cempeten
cia, los bancos reprivatizados se preparan 
tecnológicamente y en infraestructura, a 
fin de incursionaren la venta de productos, 
que no sólo tengan que ver con servicios 
bancarios, sino que realizarán servicios de 
arrendamiento, factoraje, aseguramiento, 
etcétera, por medio de las ventanillas. 

Estos grupos financieros, dijo la maes
tra Gloria de la Luz J uárez, se enfrentarán 
a una nueva competencia representada 
por tres tipos de organismos bancarios: 
los primeros en la competencia son los 
nuevos bancos ya autorizados, que al 
parecer cuentan con diferentes cobertu
ras -nacionales, multirregionales y regio
nales- dependiendo de las características 
del capital que se invierta. 

En segundo lugar se encuentran las 
instituciones de crédito, que han tenido 
un crecimiento considerable de seis años . 
Estas instituciones cumplen el papel de 
penetrar a sectores de mercado que a la 
banca no le interesa captar, es decir, a 
grandes inversionistas y no a pequeños 
ahorradores. 

·En tercer lugar, y como competencia 
inmediata, están las operadoras de fondos de 
inversión, que captan el ahorro de 
inversionistas pequeños o medios y canali
zan estos recursos a la bolsa de valores. 

o 
Gabriela Ortiz Lozano 

15 de noviembre de 1993 



José Aranda Sánchez La política regional en México durante 
el periodo 1983-1988 resultó cohe

rente, pues la estrategia buscada y las 
medidas aplic~ lograron cierto impac
to en las ciudades medias, aunque no se 
obtuvieron los éxitos esperados debido a 
la crisis económica y ala diffcil coordina
ción interinstitucional, sostuvo el maes
tro José Aranda Sánchez, de la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Mético. 

La política de Miguel de la Madrid 
sin éxito por falta de coordinación 

Al participar en el seminario nacional 
Alternativas para la economía mexicana, 
Aranda Sánchez explicó que los progra
mas aplicados en la región centtal del país 
contribuyeron a fortalecer los lazos entre 
las entidades y la zona metropolitana más 
que permitir que se lograran enlaces con 
las regiones vecinas, pero como se buscó 
incidir en mayor grado en la región cen
tral y en las otras áreas estratégicas se dejó 
de lado el occidente. 

Durante su ponencia La política re
gional en México: loa pro¡ramas estraté
gico• 1983-88, el maestro Aranda Sánchez 

citó una premisa de José Palacios "el 
éxito y las consecuencias de la políticas 
regionales de nuestro país dependen, fun
damentalmente, de la coyuntura econó-

, mica que se presente y en especial de las 
medidas que adopte el gobierno frente a la 
crisis". 

Explicó que la planeación del desa
rrollo regional durante la administración 
de Miguel de la Madrid Hurtado se centró 
en dos grandes apartados. En el primero 
de ellos se encontraban las bases e instru
mentos conocidos como el Convenio 
Unico de Desarrollo, la descentralización 
y reforma municipal y la descentraliza
ción de la administración pciblica federal 
por medio de la reubicación de organis
mos, empresas y unidades administrati
vas fuera de la zona metropolitana de la 
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ciudad de México. 
En segundo ténnino se encuentra la 

política regional que destaca -dentro de 
esta misma estrategia- el redespliegue de 
las actividades econónúcas de la pobla
ción hacia ciudades medias, abarcando la 
inversión regional federal mediante pro
gramas regionales de empleo principal
mente. 

Estos proyectos, explícó el maestro 
Aranda Sáncbez, buscaron un orde
namiento de las acciones y una concen
tración de los recursos en proyectos que 
teóricamente buscarían reforzar los so
portes económicos a escala regional. Asi
mismo, se pretendió fortalecer los enla
ces carreteros y los puertos industriales 
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para incrementar el intercambio comer
cial con miras a la exportación. 

De 1983 a 1985 se definieron cinco 
programas de desarrollo regional: la fron
tera norte, la región de Mar de Cortés, las 
zonas áridas, la región sureste, y el progra
ma de deslUTOilo de la zona metropolitana 
de la ciudad de México y de la región 
centro. Por medio de ellos se intentó 
diversificar la economía. promover el de
sarrollo industrial, elevar la calidad en el 
nivel de vida de la población y ampliar el 
sistema de enlaces y comunicaciones. 

El papel tk la red ca"etera 

El doctor Luis Cbías Becerril, investi
gador del Instituto de Geografia (IG}, afir. 
mó que "las redes carreteras constituyen 
un revelador de la situación económica del 
país". 

Al hacer un balance de la situación 
actual de la red carretera del país, Luis 
Chías destacó que en este momento cerca 
del 50 por ciento de las carreteras estm en 
malas condiciones y que para satisfacer la 
demanda -segdn estimaciones de la Secre
taría de Comunicaciones y Transportes-se 
requieren cerca de 500 metros de carretera 
por kilómetro cuadrado. 

Agregó que el financiamiento para la 
construcción de caminos proviene del sec
tor privado y no de la federación como 
oclllTÍa en las décadas de los 30 y 50. Sin 
embargo, lo importante es que estas carre-

tecas son de cuota y su calidad y orienta
ción no es óptima. 

Hoy día la orientación de los caminos 
está basada en las necesidades e intereses 
del sector servicios, que también genera 
nuevas condiciones en el mercado para el 
transporte. De hecho, modifica la estruc
tura conceptual de ese sector, hasta con
vertirlo en un generador de ganancias, 
concluyó el doctor Chías Becerril. 

A quiln beneficia Pronasol 

A partir de un estudio que se realizó en 
la ciudad de Cuemavaca, Morelos, en 
1991, para conocer quiénes eran los más 
beneficiados con el Programa Nacional de 
Solidaridad (Pronasol), se descubrió que 
no existe mucha coherencia entre los ob
jetivos de solidaridad y la distribución del 
gasto, pues lo que ha hecho hasta ahora es 
profundizar los niveles de desigualdad 
social en la entidad. 

Así coincidieron en seftalar la doctora 
Ana Marta Chávez Galindo y el maestro 
Francisco Rodríguez Hernández, miem
bros del Centro Regional de Investigacio
nes Multidisciplinarias (CRIM), durante 
su participación en el seminario nacional 
Alternativas para la economía mexicana. 

El maestro Francisco Rodríguez preci
só que el Pronasol está definido como el 
''instrumento del gobierno para empren
der una lucha frontal contra la pobreza 
extrema y disminuir la desigualdad entre 
los grupos sociales". Entre sus objetivos 
particulares se busca mejorar los niveles 

EIDF dejó de ser en la década de los 80 el 
principal receptor de migrantes del país 
L

a migración es un producto socioes
pacial por excelencia; su estudio de

tennina que es una de las principales cau
sas del cambio social y el principal factor 
explicativo de las diferentes tendencias 
demográficas en las ciudades, afirmó el 
doctor Carlos GlUTOCho, profesor e inves
tigador de El Colegio Mexiquense de 
Toluca, Estado de México, durante su 
intervención en el seminario nacional so-

IBUNAM . 

bre Alternativas para la economía mexica
na, realizado en el Instituto de Geoirafla 
(10). 

El doctor Carlos 03ITOCho seftaló que 
durante 1980 el flujo migratorio de nues
tro país tuvo como principal receptor al 
Estado de México, pues la entidad recibió 
una gran cantidad de migran tes del Distri
to Federal,Jalisco, Nuevo Le6n y Veracruz, 
asf como de Guanajuato, Tiaxcala, Gue-

de vida de los sectores que se encuentran 
en condiciones de pobreza extrema. Sin 
embargo, estos objetivos no se han cum
plido. 

Los resultados del estudio realizado en 
Morelos indican que la' zona más benefi. 
ciada es el norte del estado que abarca la 
zona metropolitana de Cuemavaca, 
Emiliano Zapata, Temixco, Tepozdán, 
Huitzilac, es decir, las colonias más urba· 
nizadas de la entidad. 

Lagos tk Moreno, una evaluación 

El maestro Sergio Manuel González 
Rodríguez, del Instituto de Estudios Eco
nómicos y Regionales de la Universidad 
de Guadalajara, sostuvo que Lagos de 
Moreno, Jalisco, es prioritaria para el de· 
slUTOllo del estado, pues la existencia de 
cierto ritmo de crecimiento y la concentra· 
ci6n de un mayor ndmero de ·empleos 
manufactureros -sobre todo en la rama de 
lácteos- atrae la atención de personas que 
vienen de occidente. 

Lagos de Moreno, seftaló el maestro 
González Rodríguez, empezó a tener im· 
pulso poblacional a partir de 1940 cuando 
se instaló una empresa transnacional. Esta 
estrategia tuvo éxito, pues incluyó a nivel 
regional, lo que permitió consolidar una 
microrregión; en la década de los 80 Lagos 
de Moreno alcanzó un creci~nto mayor 
que el de Guadalajara. CJ 

Matilde Ldper. Btltrdn 

rrero y Oaxaca. entre otros. 
El doctor Adrián Guillermo Aguilar, 

jefe del departamento de Geografia Social 
del 10, manifestó que el mundo capitalista 
actual se caracteriza por una red de corpo
raciones transnacionales que operan por 
medio de un sistema global de interco
nexiones, lo que ocasiona una división 
internacional del trabajo, producto de la 
interrelación de los cambios en el mercado 
laboral. 

Con esta situación, puntualizó, los mer
cados laborales dan como resultado una 
jerarquización urbana de estructuras ocu
pacionales: profesionales y técnicas alta· 
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mm11e .concentradas en los 
serricios al productor. y otras que no 
c:a6ficadas, tienen bajas ·ones. 
Además demtifinirladivisi6nddtrabajo 
edre nacicmes., esta econonila g obal tam
bi6a lo entre legiones y ciudades e 
iucluso tiene implicaciones de cada ciu
dad. 

Con esta n:estructunlci6n. dijo el doc
... Aguilar, se t:ambios y surgen 
procesos generales como la desindos-
trializ.:ión,xe· trialb:ad6ny Jatercia-
rizaci6A. La e impJicaciones de 

proc:resos (Jllltm::ll ae 
el 

cioaales co 

c:oallrlriiami~ a 
sedestaca ¡resenci den asinversio-
oes y <RlCi • factureros. favo-
tecidos por las poi~ tales 
por • ·os o esquemas de 
a6li 

Este proceso de i · ización está 
ICOI!npailado por <:amljo ea los patro-
nes ele • • de :W grandes corpora-
cioocs 1Ul. ~ es oebuscannuevas 
ciodadesde • termedios;conpre-
seocia de factores avorables como 
accesibilidad a mettados inttmacionales. 
IDIDO de obra etcétm, facilitando 
(l(Jil ello dispersión industrial en cada 
territorio nacional. 

El doctor Agu1lar dijo e e la 
teldañzaci6n la actividad de servicios 
fobte· la manufatun co1n vital impor
·tancia en el cambio eton6mk:o regional. 
a aumento de servicios al prodoctor(ban
carios. finacieros. el:éten) se 
concc:Dtra en las grandes metrópolis apo
yados por las ik:aciones y trans
pme aéreo; este hecho hace que las :zonas 
mettopolitanas ti a laooncentración 
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de funciones en las oficinas cotpOrativas. 
Todo esto demuesua que en los últi

mos a1ios ha existido una transfonnación 
de la economía mundial, en la que aspec
tos como el incremento de los precios 
energéticos, nuevos patrOnes de migra
ción laboral, de flujos de inversión, así 
como la interconexión de mercados pro
fondos y desiguales en las economías na
cionales; es decir, impactos diferenciales 
por ramas industriales y tipos de ocupa
ción a diferentes niveles territoriales (país, 
región y ciudades de diferente rango y 
tamafto). 

Durante su participación los investiga
dores Maña Luisa Garda Bátiz y Juan 
Jorge Rodrlguez Bautista, del Instituto de 
Estudios Económicos y Regionales de la 
Universidad de Guadalajara. con el tema 
Dinúnlca metropolitana de Guldalajaray 
localización industrial, coincidieron en 
seftalar que a partir de la década de los 40, 
y 'SObre todo en los 50. se produce en 
Guadalajara un gran impulso demográfi
co. motivado básicamente por el proceso 
de industrialización. 

Esta situación tuvo oorno origen un 
crecimiento económico, industrial y, por 
consiguiente, demográfico; ya que Gua
dalajara. como una de las tres ciudades 
más importantes del país. acaparó la acti
vidad industrial en su lelrltorio, hecho que 
ocasionó algunos cambios sustanciales, 
como el tipo de vida de la sociedad, modi
ficación de la organización urbana, así 
como la del paisaje urbano y natural en el 
entorno de la ciudad. 

a crecimiento urbano-acelerado, en 
el que las industrias fueron alcanzadas por 
la mancbapoblacional, ha ocasionado una 
serie de conflictos de tipo ambiental, bá
sicamente. ya que los asentamientos urba
nos han sido rodeados de fuentes fijas de 
contaminación. 

Portal motivo, afirmo el maestro Juan 
Jorge Rodríguez, es necesario exhortar, 
mediante un acuerdo nacional, a lasindus
triasparaqueseubiquenenotrosespacios, 
ofreciéndoles incentivos fiscales o sancio
nes económicas a las empresas contami
nantes que insistan en permanecer dentro 
la mancha urbana. O 

Elva G. Ortk Lor.ano 
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OlAS MUNDIALES 
O E L. A M U .S 1 C A 

del 20 al 27 de noviembre 

17:00 hn. 
Plrómlcles de Teollhuacón 
Concierto Inaugural 
OllAS DE MANUEL ENRIQUEZ 
(México~ NICOl.A CISTERNINO 
(llalla) y DIEGO MINCIACCHI (USA) 

12:00 hrs. 
Museo Nacional de Me (MIJNAL) 
Música de Cámara 1 
OllAS DE EWOT CARTEl! (USA), 
HEBfRT V IJ.®EZ (México), 
ALEXANDRf DelGADO (POIIugall 
RICHARD BARRETT (Gran 8/et~al 
GERHART STABlER (Alemania), 
ROONrf SHARMAN (ConodO), 
JAC08 DRUCXMAN (USA) 

18:00 hrs. 

Ensamble Clkaclo 
CMsllan Egger dlrec/01 
OWSDlROOWAWMUbuega~ 
AS8JORN SCHMTHUN (Norllega). 
JOHN PER$EH (Noruego~ 
lASSE THOREHSSEN (Noluego} V 
MAGN"US LINDBERG (FinlondiOJ 

12:30 lVI. 
Solo Manuel M. Ponce 
Mlchoel FlnniSsy, plano 
Obras de compositores de 
20poíses 

17:00 hrs. 
AntHeotro Simón Bollvot 
Cuarteto Lotlnoarnerlcono 
OBRAS Dl OSNIJ..OO GOI.IJOV 
(Argentino~ !SAO MATSUSIITA 
(Jopónl STtPHEN MONTAGUE 
(Gran Bletal'lo) y AWAHDRO 
CARDONA (CO$to RlcoJ 

20:00 hrs. 
Anfiteatro Simón Bol!vor 
Dlver11menlo Ensemble 
Sondro Goll director 
OllAS Dl AUSSANDRO 
MELCHORRE Otoflo~ 
JOSi EVAHGEIJSTA (Conadó~ 

Sola NezahualcóyoH •· JUUAH ANIHONY BUTCHER (Gran 

e lJI ,RNO 
1 fA:. 

lJ u,¿¡ J kO 

RADIO 
UNAM 

Brelollo), MANUEl MORA (México) 
y FIIAHCO OONATONI Utalla) 

artes 
12:30 hrs. 
Sola Monuel M. Pance 
HomenaJe o ConiOn 
Nancarrow (Méxlco/USAI 
Cuarteto Ardlttl 

f1:00 hrs. 
"Salo Manuel M. Ponce 
Música de Cámara 11 
OIW Df TONINO TESE! Utalla), 
DANIEL OPPENHEIM (lsraeO. 
fA/OROS KAVAI.WIS (Chipre), 
BAUDOUIN Dl JAER (MigiCOl 
OROS IIOJI(O (Eslovenla). 
ARMANDO WNA (México) y 
~ANIEl CATAN (México) 

20:00 hrs. 
Alcózor del Colflllo de 
ChopuHepéC 
Orquesta FUarmóntca de 10 
Ciudad de México 
Jorge 5armlentos director 
OllAS Df DAN !UN (Chino). 
PETER HAHNAN (Conodó), 
H9IST H. FW.MR (Aiemcnlo), 
HllDA PAREOES !MéxiCO). CARLOS 
SANCIIEl GUI1ERREZ (México) 

IAiércoles 
13:30 hrs. 
Iglesia de Santa Prúco 
Ensemble Aventure 
Wolaana Rúdlger director 
OllAs D{THOMAS BRUTTGER 
(Aiemonlo), Al.fRmO DEL . 
MONACO (Venezuela). 
NICOlAUS A. HU8ER (Alemania), 
MAX E KEWR (Suizo~ 

RADIO 
MI OPUS94 

LlANA ALEXANDRA (Jiumonla). 
GRACIElA PARASKPIAIOIS 
(Uruguay) 

18:00 hrs. 
Taxco, Guerrera 

(Holanda), PHIUPE BOIVIN 
(Francia). HERNAN. RAMIRU 
(Chile), ROBERTO SIERRA (Puerto 
Rico) y ANCilEWEIINER (Alemania) 

t7:00 h~. 
Museo NaCional de Antropologla 
La Comerata 
Harry Spamaay director 
OBRAS D~TIIro 'JERSEY (Holanda), 
DIEGO LUZURIAGA ~~ 
GUALnERO OAZ21 (f'rancio) y 
BRONIUS KI:!TAVICIUS' (l.ltuonio) 

Ardlttl Strlng Quartet . 20:45 hrs. 
OllAS Df JUUO ESTRADA 
(México), GYORGY UGETl 
(Hungría). HEI.MUT LACHENMANN 
(Alemania) 

e Jueves 
12:30 hrs. 
Ex escuela de Medicina 
en Santo Domingo 
Música de Cámara 111 
OBRAS DE RICARDO ZOHN 
(México), JAMES WOOD (Gran 
Stelar.a~ JUUAN YU (Australia), • 
TAKEHITO SHIMAZU (Japón) y 
DAVID VAYO (tJSA) 

i7:00 hrs. 
Paloclo de Bellas Artes 
Ardlttl Slrlng Quartet 
OBRAS DE SltFANO SCOOANIBBIO 
Otollo), IAHIS XENAK1S 
(Francia/Grecia), IGNACIO BACA 
LOBERA (México). BRIAN 
FERNEYHOUGII (Gran Stetanal y 
GIACINTO SC8.SI OtollaJ 

20:00 hrs. 
Escuela de IAediclno 
Santo Domingo 
Divertimento Ensemble 
Sandro Gorl director 
OIW Df MICHAEl 
I.EVINAS (franela). MOGENS 
W1NKB. HClLM (Dinamarca), 
GABRIEI.A OQnl (MéxiCO), 
JAN ROKUS VAN ROOSENDAa 
(flolanda) y BENT SORENSéN 
(Dinamarca) 

G) Viernes 
13:00 hrs. 
Solo MC111uel M. Ponca 
Loulse Bessette 
Trío Neos 
OIRAS DE BOGUSLAW SCHAffFER 
(Polonlat IIOOERICK DE MAN 

IIINII~A 

PalaCio de ltélkls Artes 
Orquesta Sinfónica 
Nacional 
fnrique Dieme.cke direc/or 
OBRAS DE FRANCISCO 
NUNEZ (México). 
GERARDO GANOINI (Argentino), • 
TETSUJI MIRA (Jop6nJ, y 
YUTAKA TAKAHASHI (Japón) 

Sábado 
12:00 hrs. 
Pa!ocia de Bellas Artes 
Ensemble CIKada 
OBRAS DE JIYOUN QIOI (Careo), 
RICK BAilZ (USA), 
ANDERS NILSSON (Suecia), 
OCTA VIO LOPEZ. (Arge"t1tino) y 
BRUNO MADERNA (!la!' a) 

20:00 hrs. 
Cholula, Puebla 
COncierto de campanos 

Uore~ Borbef (f$pa~o) 

j EVENTOS 
PARALELOS 
ExposiciOnes! 
• Homenaje a Conlon 
Nancarrow. Pion~ 
mecánico de Nancarrow, 
rollos, partituras, 

1 

fotogratías, audiovisuales, 
etc. 

• Semínarlo El tiEMPO Efi LA 
' MUSICA 
• Asamble<l General de la 

SIMC. 



EL ESPLENDOR 
DEL RENACIMIENTO: 

TRES GENIOS 
Y TRES VIVENCIAS 

NOV.15 LEONARDO DA VINCI 
NOV. 22 MIGUEL ANGEL 
NOV. 29 RAFAEL 

20:00 hrs. 

\fDE S:AmiN~ BERM~ 
· Juev. vle.:'20:30 sáb.l9 y 21!30 

dom.18 brs. 

uentos 
reográficos 
e lile 
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A la memoria de Elías Nandino, recienteiiinmtlt!cfu:sapa:rc.ci. 

El Encuentro de jóvenes es_....,.._",WJ 
perspectiva de la literatura y 

E n homenaje a la memoria del poda 
Ellas Nandino, recienfemcoee e& 

aparecido, el pasado 3 de oovieo:lln se 
inició el xm Encuentro de j6veaes esczi. 
tores. coa el propósito de intercambiar 
experiencias sobre el trabajo n:aljzadoea 
materia literaria p« autORS dediferatcs 
estados de la ReplibJica Mexicana 

Como cada afio. enestanueva emisi6D 
ddeacuentro--<:ayo~ orfgenesfucmldella
bJrrimienso de enlaas eo~~ecar.adaa, crf.. 
tieos y difusaes de la litlnaura aacicml-.e 
dieml cila más de 30 cn:alcRs DOVdel de 
Baja Califmá,. Oulwahua. Nuevu I.e6a, 
Ja&sco.CampccbeJ'UetiiOúapas.Owa, 
Tabasco. Estado de .Mtóco. IIÍ CX11DD cfd 
Dismlo Fedeml. 

En la inanguraci6D del eDaJeldiO, 

Bemardo Ruiz, titular del Departamealo 
de I..ileraluu del IDstitutD NaclGnal ele 
BellM Artes (JNBA). exbort6 a b para¡.. 
cipanres a que se cCIIIOdena J, coa la 
iuteDci6o de ollteuet an bead.icio ~ 

vislumbraran perspediugeae. 
al de la literatuG que en. edil reaJi. 
zmdo en~ c:oD aqueDa que a 
kcbo ~ODCS IDitÚIIeL 

Pw sa parte d maesaru BaáD Laa 
Zavala. director de Literahua de la 
~ maoifest6 qae w:z se 
emnple "ecm ~ d CJbjr:tívv primcJF. 
dial clelencuemo: ~a·nhd 
nacional,. de laJ IRinl$ JCIIC'DCÍGIIa de 
escritores; escacbarsas lral8jol y~pe~rtr 
diferentes posiciotlea 1 • . 

S ~noskmosquejacbeuM&i. co ele Jacan::ociaclelec:loRs, pr.rv 
s6Jo. es eso. · aise - fi de 
sexros mac:tivot Lo ant:t:b: 
10 e'XJ'fa6 Jo~ Landa"--* sa pardci
pacicfR ea d XII Enceeilllo de 
j6YeDes esaitores. qllien aalm 

primea meaci6a ftoDorffica cid Pfr. 
· · tk PonftJ ele .msta 
~ tkPart· y JlladÍa d peñd$.

en diarios. rqjonafa dd Al~ 
dedrcooedD. .W 

acerca de 6fL "A'niimD flind8mentaL cpr 
alialta esta!.8'Cl:Mdid!cxulturall'. 

Asñnismm~hjjlm:lfmSmdhval. deün 
Asociacidm c:11e Bimitoress MtmCa:mu& 
(AEM). comentlf qpa!estlr fóra: es:: qJJi7Ai 
UDO de klsslbgroEIDUiÍDJ!OitaDt5gam;. 
esta asocilciahl. 'la qpte ~el 
iaido de una:lllrgJmdllllióiremrlbs:j~ 
Del eaaittucsl¡.taJJt(DdellDlsttito:Eedemt 
como * gnMilci&hesneramtir~cllO. 
8C8D ro. ~ qpcr liapn gosibür! 
afiliaraumn1ínermDBf.Ol':dbscritOJm+ ! . 
qae la ~lldiiJRortancia:~ 
brVo llaar.al¡pn~aiibl;dentmdkllt. vi 
cultural del:~·:. 

Fl eaCuenttm~realliadb:conjjmtm
meatcpomBD1i'eccimr~lk 
UNAM..¡tdl Iirstitntoc mciona[ de! Bel~ 
Ara ~ medi~ct:<rOIJSe.i9:Ni&
cioaatpaDdkmllltlra~IU:iA'ttes.{CNCA),. 
la Scx~llscU CiiCrRnll die HScritores ~ 
~{~'PI!) ,IJr¡A'todilciÓJT~ 
r.a cle¡Nf!Xiem(AHNif·~ &c:teJepci6m 
po • :BlmitCD.Jluibm. 

Ea lla griinenn mesm cüe Iectum: <Ir 
poesía gamiliiJarmQ. ~ ~. Dügt. 
FerdiDandhl Amara! Y:' Alffedb: Q.biritero; 
dd Dfi.Mtmi~.de.<lüadataj~. 
e ~.~í~qpien: 
ley4 su u:altajjm; litermfuJs en: cHontal:
qae a r swlim¡pa:t nataUt. qpcr pterior.F-

:tradbjjDalJosgaftbil 
M'aestrmdlt&griinera;g_emnclórt~ 

~~mriin:UFM:~ 

~El Jaguar -originario de Maza
teupa; Tabasco-, ha traducido al chontal 
obms de autores como EmilioCarballido. 
Elena Gano, Felipe Re).es y Federico 
Garda Lorca; asimismo. ha c:o1abondo 
e:n las mvistu Tmmoya. Tkrm adentnJ., 
el periódico ElNiZCional y el semanario 
s~ 

Eil la lectma de su creacióñ ¿.4 qlll 
venimo"S a la tierra! -escrita cuando mo
ri6 Sergio Magaña-, ElJaguartransmiti6 
sus aúces indlgenas -de las cuales se 
mostliS orgulloso- que inyec • 
nñe:nto y coraje a ·su lectura. 

Postelionnente' Eutimio Sosa, del es
tado de C8mpeche, editor de la n:vim 
Iksllnde y autor de 1& noveJa polftica V• 
pattl, publicada recientemente por el 
CNCA. originarlo deMorelos, reflexionó 
sobrcel encuentro y a.firm6qoe"SU prop6-
sito de participar ea este foro es, básica
Dtellte, observar. 1& evolución que 
tenidO' lOs' nuevos valores con respecto a 
la "'primee2 generación, así como las ca
ractelfstic:u y similitudes de quienes va
IDOI empezando". (] 

Tallasco).ctie2Tatrm:.dk~rsaüsKerP- MarJa Guadalupe ~so 

Hay CiiJIC~mfecto.ms- con la sencillez 

La queseregala 
abismos internos 

Les ocniltnus;dh.Bem dejjlrattúesD de "yo te leo; tú me lees, tú me 
erlti~.J nr:ariliary pensarmuen quienes nos leen": Iosé Landa 

~.qp~ellnRJlBSÍmdelir:dejjrdirserto:
patYOIYcmmneraexcllonsión; niquel· 

narrativ.a deje su característica de trans~ 
fonnaci6nym:reaclónpara volverse pura 
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cotidianidad telenovelesca. 
Pienso -dijo- que podría haber una 

reconquista de lectores por medio de la 
sencillez, sin llegar al facilismo. Ya no 
podernos quedarnos con el ''yo te leo, t4 
me lees, t4 me criticas, yo te critico. ¿Por 
qué no disminuir nuestro famoso 
egocentrismo y pensar en ellos (los lecto
res) con nosotros, y viceversa? 

Además, dentro de su texto, el cual 
tituló La literatura entre los mú jóvenes, 
hizo una crítica sobre cómo en las escue
las -primarias y secundarias- no se desa
rrolla el gusto por la lectura entre los 
alumnos, partiendo desde el hecho que no 
se toma en cuenta exactamente quiénes 
son, qué hacen, ni qué quieren. 

Más adelante, Angélica Díaz, que 
participó en el decimocuarto Congreso 
mundial de poetas en Monterrey y ha 
publicado en diversas revistas y diarios 
del país, se refirió al compromiso que 

·. SOCIETA [S 
. DANH t 
AliGH I(Ri ,-1 

Para aprender el Italiano 
la Dante Alighleri es la mejor 

opción 

Te abre las puertas 
de Italia 

Estudia Italiano 
En Marsella No. 39 Col. Juárez 
(entre Nápoles y Dinamarca) 

Tels. 511 29 53 533 51 83 

Aprovecha el descuento 
del 20% que ofrecemos 
a maestros y estudiantes 

universitarios 
de nuevo Ingreso 

( Inscripciones abiertas 
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tienen los escritores con la humanidad. 
Así, señaleS que ''los libros deberían 

ser reescritos en manuscrito, legibles para 
el que ve entre líneas", pues ''nos educan 
para tener el control, lo que oculta verda
des que a los ojos del espectador son 
invisibles y que seguiremos tapiando con 
secretos a voces, sin pudor''. 

Pero nos gana la vanidad, apuntó 
Angélica Díaz, la necesidad de aproba
ción, la competencia. La lengua "sabe
mos que nació condenada, que tiene filo, 
pero también ofrece -conjuntamente con 
la mano- la oportunidad de mover a las 
masas hacia un lugar seguro". Así, ''la 
palabra no es una habilidad comercia
lizadora, es un don que se regala en 
entendimiento y transcripción de los abis
mos internos". 

Mónica Nepote, que ha publicado en 
Siglo XXI, El Baho, Coma/a, Mira. y 
Tierra Adentro, y es autora del poemario 
Trmos de noche herida, leyó un texto en 
el cual realiza una aproximación a la obra 
del poeta veracruzano Francisco Her
nández. 

La escritura es, ante todo, "la vivencia 
de los otros en uno mismo; es la revela
ción dolorosa, la posesión brutal, la aluci
nación a ratos irascible a ratos piedra 
sólida en el puerto". Y en el escritor 
vemos "que convergen los sentidos, se 
confunden y renacen ... , atrás quedaron 
los géneros,las divisiones"; por tanto, "la 
poesía está manchada de ese lirismo, de la 
convivencia de personajes que pertene
cen al drama, la reflexión, el hallazgo", 
concluyó Nepote. 

Alfredo Quintero, autor de Un traga
luz en la memorkJ, La mesa de los porta· 
rretratos, El ferrocarril murmurante y 
colaborador de la revista Plura~ por su 
parte habló sobre el libro Los dominios 
perdidos, antología de la obra del poeta 
chileno Jorge Teller, 

La poesía y todo arte surgido de la 
mano del hombre no puede desligarse de 
su creador, sea cual sea al tema, ya que 
habrá siempre una línea -aunque mínima
en la que se reconozca su esencia. En un 
poeta será la forma, el manejo del lengua
je, el ritmo, el tema o el timbre de la voz 
lo que produzca la huella de su obra, y 

Jorge Teller es uno de los pocos poetas 
que ha mantenido invariable sus caracte
rísticas. 

"Las palabras son las mismas que 
solemos usar en la vida diaria, pero distin
tas, ya que con mllltiples combinaciones 
Teller logra darles una acepción y refe
rencia diferentes, una calificación que 
hace de la palabra un significado nuevo". 
reconoció el escritor Alfredo Quintero. 

Ofelia Pérez Seplllveda, autora del 
poemarioDomlnico, editado por el Ayun· 
tamiento de Guadalupe, Nuevo León, 
trató muy brevemente la vida y obra de la 
poetisa Alejandra Pizarnik, mujer contra· 
dictoria, obsesiva, temerosa, incrédula Y 
vital, que a los 19 años publica su primer 
libro, La tie"a más ajena, con el cual 
empieza su intento por traspasar a la 
creación. 

Alejandra, seftaló Ofelia Pérez, "es la 
poeta de las imágenes, de los reflejos Y 
sombras que sobrevienen al espejo, las 
que se reparten en atmósferas medievales 
y de evasión". Cuando en 1968 publica 
Extracci6n de la piedra de locura, se 
decide y trabaja "en un corpus, una visión 
de la vigía en la cual se presentan muerte, 
augurio y noche". En 1972 Alejandra 
Pizamiksesuicidaylamuerterestiruyeal 
silencio, su prodigio hechizante. 

En su momento, Isaías Hemández 
Isidro, El Jaguar, maestro de la primera 
generación de actores del Laboratorio de 
Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, 
leyó el texto Minas de historias, en el que 
hace un recuento de la vida chontal. sus 
creencias y costumbres. Para poder con
tarlas, pidió permiso a los viejos de su 
pueblo de "desenterrar estas joyas, para 
que no se confundan y desaparezcan"· 

Finalmente, Eliana Pérez González, 
quien ha colaborado en el suplemento 
semanal El Dfa de los J6venes, del perió
dico El Dfa ; en La Gaceta. del Colegio de 
Bachilleres, y en las revistas estudiantiles 
de la Facultad de Filosoffa y LetraS. La 
rosa nadtica y Calambur, relacionó el 
poema Oro de siglos, de Fray Bartolomé 
de las Casas, con la estructura del Popol 
Vuh. O 

Pfa Herrera Vdzquez 



Presentación de MoVimientos indfgenas contemporáneos 

La organización de los pueblos in~ios, 
camino tortuoso y lleno de incomprensiones 

E n la década de los aftos cua
renta, el Estado mexicano con

vierte a la relación con las comuni
dades indias en asunto político, y 
conellocreaelindigenismo,c~mo 
área de suplencia de las voces in
dígenas. Era un primer paso que 
empezó a desvanecerse hasta la 
década de los aftos setenta. 

En los ochenta se acepta la 
relación directa entre el Estado y 
las organizaciones indígenas. Por 
primera vez se escucha la voz in
dia en el Congreso, aunque ya 
habían surgido diputados y sena
dores de extracción indígena, nun
ca habían participado como repre
sentantes de esas organizaciones. 

Seftaló lo anterior la doctora 
Lourdes Arizpe, directora del Ins
tituto de Investigaciones Antro
pológicas, durante la presentación 
del libro Movimientos indlgenas 
contemporáneos enMixico, edita-
do conjuntamente por el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias 
en Humanidades (CIIH) y la edito-
rial Porrúa, y elaborado con la 
colaboración del Instituto Nacio-
nal Indigenista (INI) y la Procura-
duna Agraria, que se llevó a .cabo en el 
Auditorio Mario de la Cueva de la Torre 
11 de Humanidades. 

La doctora Arizpe indicó, por otro 
lado, que a cambio de que les sean otor
gados sus derechos humanos, de cultura y 
de pueblos a los indígenas, éstos pueden 
aportar a la vida nacional las formas de 
deliberación democrática de muchas co
munidades indias; el reconocimiento y 
vivencias de sus mujeres como transmi
soras de cultura y conocimiento; el respe
to al medio ambiente y la voluntad de 
participar en una sociedad democrática 
en la que las demandas puedan resolverse 
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Ra dont ra batha 
La. flor que dardfrutos 

OVI~ IE TOS 
INDÍGE IAS 

por la vía de la negociación. 
Al tomarla palabra, el maestro Natalio 

Hemández, coordinador del Programa de 
Lenguas y Literaturas Indígenas de la 
Dirección General de Culturas Popula
res, destacó que la importancia del libro 
reside en que recoge distintas experien
cias y reflexiones sobre los problemas 
que reflejan los pueblos indígenas en el 
umbral del nuevo milenio. 

En ese sentido, expuso que Bartolomé 
Alonso Caamal, maya de Yucatán y uno 
de los autores del libro, establece que 
México como nación no podrá salir ade
lante si no atiende el importante sector 

que representa los pueblos indígenas. 
Por su parte, continuó el maestro 

Hemández, "Pedro Alonso Salmerón hace 
un recuento de la experiencia desarrolla
da por el pueblo purépecha en su intento 
por conformar una organización propia; 
ha sido un camino largo y tortuoso, lleno 
de presiones e incomprensiones. Han lu-

chado en contra del aparato buro
crático institucional y político 
para desarrollar su propuesta; a 
pesar de todo, el proyecto sobre
vive, se ha fortalecido con la 
experiencia desarrollada durante 
más de 12 aftos". 

Natalio Hernández pro
puso que la discusión sobre 
los movimientos indígenas se 
traslade a la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Cá
mara de Diputados, donde se 
analizan las propuestas legis-
lativas en favor de estos pue
blos y en donde también "se 
aprecia con frecuencia un to
tal desconocimiento sobre el 
pensamiento y la realidad con
temporánea de los pueblos in
dígenas". 

Asimismo, comentó que la 
discusión también se debe llevar 
a las distintas instituciones 
involucradas en programas de 
desarrollo:· SARH, Banrural, 
Procampo, INI, entre otras, así 
como a las universidades del in
terior de la Repliblica. 

En su momento, el mate
mático Guillermo Espinosa Ve

lasco, director del INI, citó que Jaime 
Martínez Luna, coautor del libro, seftala 
que "lo que acontece en el mundo es el 
mejor contexto para sembrar nuestras 
actuales aunque también viejas ideas". 

En este sentido, Espinosa Velasco 
destacó que las condiciones incluyen el 
desarrollo creciente de una cultura en 
defensa de los derechos humanos, que 
aun cuando no se ha extendido a temas 
como la salud y la educación en la exten
sión equivalente o su avance en el caso de 
la tortura, establece un marco de referen
cia que no existía. 

El contexto mundial incluye también 
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la convivencia cotidiana de culturas muy 
distintas, como consecuencia de las mi
graciones internacionales o de la 
globalización de la economía. Parte de 
este contexto mundial, apuntó, se refiere 
específicamente a los pueblos indígenas, 
como consecuencia de sus movimientos y 
de los apoyos de la sociedad no indígena; 
pero habrá que ver qué tan circunstancial 
ha sido ese apoyo. 

Por su parte, Jaime Martínez Luna 
afirinó que los pueblos indígenas tienen 

e movimiento estudiantil del 68 se 
onstituyó en un parteaguas de nuestra 

historia; significó una ruptura de órdenes 
que demandaba la apertura hacia la demo
cracia. Fue un proceso que encontró el 
espacio y 1~ forma precisa para manifestar 
la ruptura de la conciencia y crear nuevas 
formas universales de organización. 

La revolución reformista guatemal
teca; la revolución cubana; el mito del 
Che Guevara presente en diferentes luga
res; el inicio de manifestaciones reales 
de grupos no organizados -los de la con
tradicción-: el movimiento de los 
normalistas, de los médicos, de los cam
pesinos, el asesinato de Jaramillo; una 
avalancha de sucesos nacionales e inter
nacionales que se vieron refl~jados de 
alguna manera en el movimiento estu
diantil universitario. 

Lo anterior fue manifestado por el 

!SE HAN PISOTEADO 
LOS DERECHOS 
HUMANOSt 
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la obligación de construir su propia 
metodología de investigación, ellos mis
mos deben crear sus equipos de trabajo; 
además, se requiere que las estaciones de 
radio apoyen con la instalación de otros 
equipos de trabajo en cada región; 'quiero 
que lo que aquí se sembró se siga cose
chando, concluyó Martínez Luna. 

Al término de la presentación los 
autores del libro coincidieron en agrade
cer al CIIH la oportunidad que les brindó 
de colaborar en el libro y relatar sus 

experiencias y los problemas que viven 
todos los pueblos indígenas del país. 

Movimientos indfgenas contemporá
neos en México, coordinado por los doc
tores Arturo W arman y Arturo Argueta, 
procurador de la Procuraduría Agraria y 
asesor del director general del INI, res
pectivamente, recoge los resultados del 
taller del mismo nombre que en 1989 se 
llevó a cabo en el CIIH. O 

Gustavo Aya/a Vieyra 

Con los impresos del · 68 se hicieron 
escuchar muchas voces de inconformidad 

licenciado Luis Olvera, del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas (IIB), du
rante su conferencia Los impresos del68, 
realizada en el auditorio de la Biblioteca 
Nacional, como parte del 25 aniversario 
de los acontecimientos que estremecie
ron a nuestra sociedad. 

En este contexto, el investigador Luis 
Olvera mencionó que dentro del movi
miento estudiantil del 68, que inició el 26 
de julio, se hicieron escuchar muchas vo
ces, voces del entusiasmo, de salir como 
universitarios, "a creer que conocíamos la 
sociedad, a creer que los obreros eran la 
punta de lanza del proletariado internado-

nal" ... ,mismos que se dieron a conocer por 
medio de los impresos sueltos que circula
ron entre la comunidad estudiantil. 

Es por ello, añadió, que dichos im
presos jugaron un papel importante, ya 
que sirvieron para ironizar las imágenes 
del entonces presidente Gustavo Díaz 
Ordaz y de Luis Echeverría, secretario 
de Gobernación; el mismo bazukazo en 
la Preparatoria Uno, así como para ma
nifestar sus inconformidades y rechazo 
hacia las políticas del gobierno. 

Asimismo, Luis Olvera destacó que al 
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dar a conocer estos volantes, en donde se 
puede encontrar toda la riqueza de esas 
voces, surgió la necesidad de que queda
ran como testigo e instrumento de lo que 
fue gestándose en ese movimiento. Estos 
impresos empezaron a circular desde la 

convocatoria a la manifestación del26 de 
julio, sin saber que se iba a tranformar en 
el movimiento estudiantil de 1968. 

Por último, el licenciado Luis Olvera 
subrayó que esta colección de impresos 
no es una simple recopilación ni significa 
una actitud culterana de estar guardando 
y atesorando documentos, sino que esta 
actividad forma parte de la política de 

Exposición plástica en la Luis Nishizawa de la ENAP 

Con 30 obras y 12 artistas, se abre a 
la memoria un recuerdo que deja huella 

M ediante la pintura podemos mani
festar nuestras inquietudes, triste

zas, enojo y descontento. En cada línea, 
trazo, rostro o figura que se plasme se 
demostrará parte de nuestra manera de 
sentir, de pensar y de vivir. 

Por éstas y muchas otras razones, se 
inauguró en la galería Luis Nishizawa de 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(ENAP), la exposición pictórica 68: Me
moria y huella. 

Son 30cuadros los que componen esta 
muestra colectiva, en los que resaltan las 
cabezas de dos hombres, quienes en su 
rostro expresan dolor e incertidumbre, , 

El dolor y la Incertidumbre, quizá porque el 
tiempo ya los ha olvidado. 

m GACETA 
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quizá porque el tiempo ya los ha olvida
do. 

Sin embargo, encontramos que en otras 

pinturas, como las llamadas La máquina 
para escribir manifiestos, panfletos y con
signas, Jos/ Revueltas y el ángel que dej6 
empeñadas sus alas en una cantina y 
Cada loco con su tema, del pintor José 
Luis Calzada, se refleja un gran deseo por 
vivir. 

En esta exposición se percibe la sen
sibilidad del pintor, quien por medio del 
papel, la madera, el metal, el lápiz y las 
pinturas deja en cada cuadro un poco de 
sí mismo, de su pensamiento y de su.vida. 

investigación del Instituto y de la Biblio
teca Nacional, específicamente en su fon
do reservado; "esto es, para conocer la 
importancia y validez que se le ha dado a 
estos documentos, que son los más sim
ples, volátiles y más efectivos política-
mente". O 

Marta Guadalupe Lugo 

Son 12 artistas reunidos en esta mues
tra; cada uno y todos a la vez ponen a la 
consideración del público su muy parti-
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cular fonna de ver el comportamiento de 
la sociedad, y la actitud que ésta asume 
frente a sí misma en un mundo que parece 
ajeno al sentimiento humano. 

Son 12 pintores que, mediante sus 
cuadros, nos dejan ver una idea, una 
abstracción, una manifestación artística, 

la que con el tiempo no se olvidará. 
Los participantes de esta muestra son 

Alberto Cortés Leñero, José Luis Calza
da, Roberto Parodi, Roberto Turnbull, 
Germán Venegas, Antonio Ramírez, An
tonio Guzmán, Jacobo Ramírez, Do mi tila 
Domínguez, León Chávez Teixeiro, 

Imágenes interpretativas de Luis Amal Simón 

Veinte años de croquis, muestra para 
apreciar la frescura de lo irrepetible 

U 
na exposición, una idea, una abs
tracción; líneas y grafismos que 

atrapan una realidad y la interpretan ha
ciéndola suya Bosquejos, croquis o es
quemas: señales rasgadas en un papel, 
procesos inacabados -pero completos
donde la casualidad y el momento se dan 
la mano. 

Veinte años de croquis, exposición de 
imágenes interpretativas en donde su au
tor, el doctor Luis Arnal Simón, jefe de la 
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División de Educación Continua de la 
facultad de Arquitectura (FA), plasma y 
da interpretación a diferentes objetos -en ' 
este caso- aspectos de diversas edifica
ciones, en donde la casualidad es elemen
to principal de su inspiración. 

Un apunte, un croquis; un esquema; 
colores y formas; sombras y proporciones 
captadas en un primer trazo, con el único 

> 

Víctor Maldonado y Felipe Ehrenberg. 
Esta exposición permanecerá abierta 

al público hasta el próximo día 17, y se 
reinaugurará en el Museo Universitario 
del Chopo dos días después. O 

Silvia Carmona Garcfa 
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fin de recordar y conservar la frescura de lo efímero. 
Exposición que muestra, en opinión del coordina

dor de Difusión Cultural, maestro Gonzalo Celorio, la 
labor preparatoria que subyace al trabajo final de un 
arquitecto. Espacio de papel, donde los rprimeros 
trazos y esbozos hechos con espontaneidad captan una 
interpretación al estilo Luis Arnal y plasman su reali
dad arquitectónica. 

Muestra de 56 trabajos en donde el uso espontáneo 
de tinta, lápiz, crayón, papel y cartón, reflejan los 
recursos de interpretación de un objeto, dándole varie
dad a esa representación pictórica a fin de llevar de la 
realidad a la memoria un pedazo de cantera o un 
tabique. 

Un croquis, proceso inacabado pero siempre 
perfeccionable del apunte, elemento que da a la crea
ción la frescura de lo irrepetible, lo incompleto. 
Recuerdo, parte verdad y parte imaginación, en donde 
la memoria es refugio del mañana, de la soledad. 

En la inauguración de esta exposición -que estará 
hasta el 18 de noviembre, en la galería de dicha 
facultad, de 9 a 14 y de 15 a 19 horas- estuvieron 
presentes el maestro en arquitectura Xavier Cortés 
Rocha, director de la FA; el maestro Gonzalo Celorio 
y el doctor Luis Arnal Simón. O 

Elva Gabriela Ortíz 
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D e alguna manera la música siempre 
ha estado ligada con las matemáticas, 

puesto que las notas musicales son coloca
das en un espacio de tal forma que se les 
puede asociar, por ejemplo, con las ecua
ciones o cualquier forma matemática. 

La asociación de las matemáticas con 
la composición musical adquiere interés 
para muchos compositores, especialmen
te para aquellos que sienten que las formas 
clásicas ya están agotadas. Por ello, para 
crear·nuevas tonalidades musicales, fre
cuentemente serecwre al uso de ecuaciones 
matemáticas, así como a la teoría de gru
pos finitos u otros elementos matemáticos, 
atinnó el20 de octubre el músico Vicente 
Rojo, fundador de la Sociedad Mexicana 
de Mt1sicaNueva, en la conferencia Mlisi
ca y matemáticas, como parte del ciclo 
Afinidades: manifestaciones culturales del 
pensamiento científico. 

Indicó que gracias a las experiencias 
de Pitágoras se descubre, dentro del cam
po de la música, lo que hoy se conoce 
como octavas. Este pensador griego da la 
pauta para el surgimiento de la afinación y 
de tonos establecidos dentro de la mt1sica; 
incluso puede decirse que ésta es la prime
ra asociación importante entre las mate
máticas y la música. No obstante, hasta el 
siglo vn, en Italia, surge gente interesada 
en buscar y razonar el por qué del sonido 
de la música y la forma de su escritura. 

Vicente Rojo comentó que del siglo XI 
hasta el XX, la mlisica se desarrolla de una 
manera sorprendente: ya no era estudiada 
de una forma mística, matemática o lírica · 
sino que se le apreciaba por sí misma; las 
formas musicales empiezan. a tener un 
valor y un estudio con reglas de gramática 
específicas. De alguna manera cuenta con 
pautas y notas en un lugar determinado, 
por lo que los compositores pueden jugar 
con ellas, así como repetirlas y corregirlas, 
para que otros la interpreten. 

Pero, prosiguió el mlisico, es hasta 
este siglo, con la creación de aparatos de 
medición electrónica y tecnología avan
zada, que se reanuda un estudio serio y 
sistemático de las propiedaiJes del soni
do, así como su alcance, independiente
mente de su origen y filiación estética. 

Explicó que ya no importa si la mt1sica 
es jazz popular o contemporáneo; en esta 
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Manifestaciones culturales del pensamiento científico 

Con Pitágoras se inicia la asociación 
entre la música y las matemáticas 
Es hasta este siglo, que se efectúan estudios serios sobre las propieda
des del sonido, así como su alcance, dijo Vicente Rojo 

época hay varios estudios sobre la reac
ción del ser humano ante el sonido, cómo 
se propaga en el espacio y acerca. de la 
manera en que oímos. Esto, sin duda, ha 
ayudado mucho a los compositores de 
hoy a tener una comprensión mayor de la 
mlisica como fenómeno. 

Para concluir dijo que muchos inge
nieros, ffsicos y· matemáticos, interesa
dos en los terrenos de la act1stica y 
psicoact1stica, estudian junto con músi
cos nuevos aparatos para generar y medir 
el sonido. Actualmente ya existen apara
tos que generan sonido de manera elec
trónica, lo cual es muy importante; sin 
embargo no hay que olvidar que éstos no 
funcionan sin un ingeniero matemático 
atrás de ellos y, por supuesto, sin la cola
boración de un mt1sico. Ellos son quienes 
estudian la manera de generar sonidos, 
que no sólo sean utilizados como objetos 
de laboratorio sino como equipos que 
pueden hacer música. 

Al tomar la palabra el mt1sico Antonio 
Roussek, asesor del Laboratorio de M úsi
ca de la Escuela Nacional de Mt1sica, 

· meo- cionó que las matemáticas son una 
herramienta muy poderosa, pues tienen 
un lenguaje casi autónomo que nos ha 
permitido llegar al conocimiento de todos 
los fenómenos que nos rodean. "Ellas 
subyacen en el nacimiento de todas las 
ciencias prácticamente". 

Luego de indicar que la mlisica es al 
mismo tiempo una actividad lúdica y una 
expresión de la emoción humana, Roussek 
dijo que de igual forma es un procedi
miento combinatorio, un juego de rela
ciones simétricas y armónicas. 

Y prosiguió que no obstante. que la 
mtísica se ha caracterizado por ser una 
manifestación del espíritu, en la mayoría 
de los casos es una expresión que puede 
ser medida, mesurada, analizada, repro-

ducida o inventada a partir de una serie de 
postulados. 

Las matemáticas presentes en la mú
sica de este siglo hacia atrás, precisó, han 
sido bastante simples, y ejemplificó que 
la combinatoria y otros fenómenos ma
temáticos sirvieron para el análisis ar
mónico de los fenómen9s sonoros; no 
obstante, en ellos no se encontró la infor
mación necesaria. 

Es hasta este siglo que el análisis nos 
ha permitido llegar a fundamentos más 
profundos dentro de la música. Una vez 
que la herramienta matemática nos per
mite conocer los componentes del fenó
meno realizado, puede modelarse, es de
cir, se propone cierto universo en el que 
puede moverse una cantidad de variables 
y proporcionar un resultado predecible o 
impredecible. 

Antonio Roussek hizo hincapié en 
que a partir de este siglo se diversifica en 
gran medida la aplicación de las matemá
ticas a la investigación y a la creación 
musical. Por un lado, se tiene la compo
sición algorrítmica, que es justamente 
una forma combinatoria donde uno esta
blece los estados mediante los cuales 
transitará el evento y, de esta forma, 
poder obtener un resultado determinista o 
no determinista. 

Finalmente mencionó que otra teoría 
que está de moda es la conocida como la 
teoría del caos sobre el desarrollo de los 
fractales, aplicada también al desarrollo 
musical. Los fractales proporcionan un 
modelo más cercano del desarrollo de los 
procesos de la naturaleza. Gracias a los 
modelos elaborados con estos recursos 
puede uno llegar a la composición de 
sonatas y conciertos. D 

Ana Lilia Torices 



Instituto de Ingeniería 
El Instituto de Ingenierfa.con fundamento en los artículos 
9 Y delll all7 del Estatuto del Pe~onal Académico de la 
UNAM. convoca a un concurso de oposición para ingreso 
a las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y en el referido est¿1tuto, y que aspi
ren 11 ocupar la plaza que se especifica a continuación: 

1 Plaza de Técnico Academioo A'iOCiado "C" de tiempo oom ple
to, en el área de Ingeniería Sfsmica <XX1 ~pecialidad en minitoroo 

sfsmico en redes temporal~ ron objetos de micrownili~ión. 
riesgo sísmico, monitoreo en temblores y volcanes, experiencia en 
análisis de datos sfsmjcos, movimientos débiles. microtremorcs y 
tremores volcánicos. con. sueldo mensual de N$2.002.40. 

Uuses: 

l. Tener grado de li<:cnciado o preparación equivalt:nte, 
haber trabajado un mín.imo de dos años en la mmeria o {trea de 
su especialidad y haber colabomdo en trabajos public<tdos. 

De conformidad con el artículo 15 del mencionado estatuto, 
los concursantes podrán ser sometidos a la siguiente 

I•meba: 

a) Interrogatorio sobre la materia especialidad en monitoreo 
sísmico en redes tcmpomlcs con objetos de m icrozonilkación. 
riesgo sísmico, monitorco en temblores y volean~. experien
cia en análisis de datos sísmicos. movimientos débiles. micro
tremorcs y tremorcs volcánicos 

Para participar en ~te concurso, los interc..'iétdos deberán 
solicitar su inscripción en la Secretaría Administrativa ucl 
Instituto de Ingeniería. dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la publicación de esta convocatoria. 

l. Currkulum vitae por tluplia:1do (siguiendo el formato que 
ahf se entregará). 

II. Copia del acta de nacjm icnto. 

III. Copia de Jos documentos que acrediten los requisitos 
establecidos. 

IV. Si se trata de extranjeros, con-.tancia de su residencia 
legal en el pafS y condición rnigratori:; suficiente. 

V. Señalamient.J de dirección para recibir l:omunil:w.:iones 
en la ciudad de México o en Ciudad Universit:1ria. 

En la propia Secretaría Adm inistr.lliva se les comunicaní tic 
la admisión de su solicitud y la !'echa de las pruebas en su C<L'>O. 
. · Una vez concluidos los procedimientos c..-;whlccidos en el 
Estatuto del Personal . Académico, se darán él conoc~.:r los 
resultados de este concurso. 

*** 
El Instituto de Ingeniería. con rundamentoen los artículos 9 y 
delll all7 del Estatuto del Personall\c:Jdémico de la UNI\M, 
convoca a un concurso de oposición pam ingr~o a las persone L-. 
que reúnan los reqwsitos señalados en la presente convol:moria 
y c.n el referido estatuto. y que <L'>piren a ocupar la pla:t~l que se 
especifica a continuación: 

GACErA .UNAM 

1 Pla:t~l: de Técnico Académico Asociado "H" de tiempo 
completo, en el área Ingeniería Ambiental con ~pcdatidad en 
din{tm k:a y cinét i~ de los procesos biológicos de cucr¡n; de 
ugua epicontinenwles, y conocimientos teóricos y experiencia 
práctica en evolución trófica en embalses, manejar varios equi
pos paw microanálisis como cspcctrolotómetro de absorción 
atómica, analizador COT y microkeldahl Buchi. con sueldo 
mensual de N$1,815.00. 

Bases: 

l. Tener grHdo de licenciado o preparación equivalente, 
haber trabajado un mínimo de un año en la materia o área de su 
especiulidad y haber colabomdo en trab<tios publicados. 

De conformidad con el artículo 15 del mcncionHdo estatuto, 
los concursantes podrtín ser sometidos a la siguiente 

Prueba: 

'') Interrogatorio sobre la materiu especialidad en dinamica 
y cil~ética de los procesos biológicos de cuerpos de agua epi
contmentalc..-.. y conocimientos teóricos y expcrienciu práctica 
en evolución trófia:1 en embulses, munejar varios cquiP.OS pare~ 
microanálisis como cspcctrofotómctro de absorción aiómica, 
analizador COT y m icrokeldahl Buchi 

Para participélr en este concurso, los interesados deberán 
solicilélr su inscripción en la Secretaría 1\dministrativa del 
lnst ituto de lngeni~.:ría. dentro de los 15 díus Mbil~ siguient~ 
a la publicución de esta convocctLOJ'ia. 

l. Cun·íl:ulum vitae por duplicado (siguiendo el rormmo que 
ahí se entregar:í). 

11. Copia del acta de nacimiento. 

111. Copia de los documentos que acrediten los requisitos 
estab lccidos. 

IV. Si se traw de extranjeros, constancia de su 1\:Sidencia 
legal en el país y condición migratoria suficiente. 

V. Señ<tlamiento de dirección pam recibir comunicaciones 
en la ciudad de México o en Ciudad Universitaria. 

En la propia Secretaría Administrativa se les comunicará de 
lu admisión de su solicitud y la !'echa de las pruebas en su caso. 

Una v~.:z concluidos los procedimientos establecidos en el 
L.:statuto del Personul 1\cadém i<..:o, se darán a conocer los 
resultados de este concurso. 

"Por mi raz;1 hablará el ~píritu" 
Ciudad Universitaria. DF, a 15 de noviembre de 1993 

L.:l Director 
Doctor .losé Luis ¡:emiindez Zay<L<; 

Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales 

Acatlán 
I'I~OGI~AMA BE FORTALECIMIENTO llE LA 

PLANTA llOCENTE 
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CooYQ(."D.OO por el ReL.'tur J)OL'torJ ol<é Sanlkhún tH Jo_, U e 
julio de 1993 
La Escuela Naciooal de Estucli~ Profesional~ X\.calliín.-.ron.Tun
damento en la> artícula. 3S, 4Q y 41 ,.del66.al69 y..del7J ,al7?. 
del Fsta1uto del Persooal Académico.dc.JallJNAM.-convOCll.a 
concurso de oposición pam ingn!so o ...collCUfiO ,ábi.erto ,a !las 
persona<> que reúnan los requisita; toeñalados.enJa-plllSCnte.:ron
vocator:ia y en el referido estatllto, y que a.,o;pirena ocupar las plazas 
de Profesor oo Carrera de lienlpocompleto. ffiterino.enla'División 
de Ciencias Socioeconómicas. que.¡e_específlcann.conúnuadón: 

Plaza Areu :iiueldo"Mea'iwJI 
(A) Una plaza de Profesor Historia 'm2. rn C:il 

de Carrera Asociado Eamómi.a1 
nivel •B" de tiempo 
completo interino. 

(B) Una plaza de Profesor 
de Carrera Asociado 
nivel •n" de tiempo 
completo interino. 

(q Una plaza de Proft.'SOr 
de Ou:rera Asociado 
nivel •B• de tiempo 
completo interino. 

(D) Una plaza de Pro[csor 
de Carrera Asociado 
nivel •C" de tiempo 
completo interino. 

l.'eorú1 
Social 

Administm- 'N:SZ. l:211W 
.ción l~ública 

'Sociedad y :NS2.377~J 

Ilc.-.arro U o 
Mexicano 

En este concurso podrán participar.quieneo~L~f~an tus 
siguientes requisil06: 

Para Profesor Asociado nivel "8": 
a) Tener grado de maestro o ludios 'Si mil~. ,o tbicn 

conocimientos y experiencia equi\/alenLtll; 
b) Haber trabajado cficicntcmente-.cuandomcnos...Uo.'i:a"fio.-; 

en labores docentes o dt: invest!gación • .en lél mmeria o .. ár.cHJ.h: 
su especialidad 

e) Haber producido trabajos..que acrcditcn .... 'iu...com~t.cncia 
en la docencia o en la investigmi:ión 

Para Profesor Asociado niv.cl "'C": 
a) Tener grado de maestro o..6studio.-; similaru.<;,,o'num 4u,-; 

conocimientos y la expcriencia.cqui\/alenlt~S 
b) Habertrabajadocuando menos tros años..L.."Tliaboms..UQCXnws 

o de investigación. en la materia o.área ck...'W&5flCCÜllid<cU 
e) Haber publicado tmbajo..-;..quc..ac:rcd ilcn ~u.com [lCtcnoio 

o tener el grado de doctor. o hahL'T de..'i.el11f11!ñado s.u--..latull:\.\-. 
de dirección de seminarios y Lesis o i111parti.dón dcú:uN>o.<.. 
de manera sobn:salientc 

De conformidad con el artículo74 del mencíonad<~tututo. 
el Con.sejo Técnico determinó-que lo.-; a~pimnt~-; tidli...'Tán ¡pm
sentar las siguicntcs 

L Exposición escrita en un máximo..de.1.0...cuanilla.-; llcum 
tema de uno de los programas de la.'ias!gnatur<~&gul-\.'\OJ.:ll·p.!llilfi.cun 

15 de aofiembre de 1993 

'l"lJJada caso. el cual será fijado por la Com L'iión Dicta m inadon1 
ill orrcspomlíent~. 

:2. Formulación de un proyecto de investigación sobre el 
ttcn~u que se ei-opccifiOI en atda caso. 

:P. Réplica oral de los puntos anteriores. 
4. Prueba didáctica oonsistente en la exposición ante un grupo 

die/estudiantes de un tema del área. el cual fijará la Comisión 
llllf&taminadora cormipondicnte cuando menos con 48 horc1s de 
~af1Ucipación. 

IP~ra la Asignaturas para 
Dll,aza: el tema escrito 

((~~ -llistoria Económica 

1 

1 

f((:) 

1 

1 (D) 

de Améri<.:<l Latina. 

-llistoria Económica 
de México 1 y 11. 
Todas pant la 01rrer<1 
de Economía. 
-Introducción a la 
Sociología . 
Para el Tronco Co
mún Socio-Político. 
-·l·eorías Sociológic<L'i 
1 y 11. 
Ambus para 1<1 Carrcn1 
de Sociología. 
-Proceso Adminis
trativo Público. 
-Administración de 
Recursos llumanos. 

-Diseño y Dcs:mollo 
de las Organizacio
nes. 
Todas para la 01rrcm 
de Ciencias Políti<.:<l'i 
y Adm inistra<.:ión 
J>úblie<l. 

-lks.u-rollo Económi
co. Político y Social 
lle México 1 y 11. 
Ambas para 1<1 Carre
nl lle Sociología. 
-S<x:iedad y Política 
del Mé.xico Actual 
pm<l el Tronco Co-
mún Socio-Político. 

l'royecto de 
investigación 

l'roblemas y Politicas Ac
tuales sobre: Cooperación 
Internacional en América 
L<ttina. 

/ 

Lllm~1cto Social de las 
Nuevél'> RclélCioncs Esta
do-lglesiH en la vidH na
cíonHL 

Mera1do de Tr.tbHjo en el 
Sector Público de cgrcsa
dos de Instituciones Pú
blicas de Educt~ción Su
perior en el área metro
politana de la ciudad de 
México. 

Tendencias t\(.tualcs de 
las Relaciones Económi
cas entre México. Esta
dos Unidos y Canadá. 

Para participar en estos concursos. los intcrcs.1dos deberfm 
prcscntélr en la Secrctaríalle la Dirección lle la LscuciH, dentro 
de los 15 días hábiles conléldos a pan ir de la publicación de esta 
convoc;Horia. una solicitud de inscripción en el formato que les 
será proporcionado en 1<1 m1sm;1 SecretaríH. acompañHda de los 
siguientes documentos por duplicallo: 

l. Currículum vitae en las form;l-; oficiales de la UNAM. 
2. Copia simple del acta .de nacimiento. 
). Copia de los documentos que certifiquen la p<>SCSión del 

título requerido y acrediten la información del currículum. 
4. Copia de los trabajos que han producido o publicado. > 



> 
5. Si se trata de extranjeros. constancia en su rcsidcnciH ~ti 

en el país y condición migratoria ~uficienle. 
A:l oonclwrlos procedímimtos ertablccidos en el mencionado' 

cstattUo. _.., • tlar:ln a conocer: los resollados dcJ c:oncwso. 
6. Señalamiento de domi<.ilio par.1 recibir notifi<:acionc ·. 
En la propia Secretaría de la Dirección se les comunicuná a; 

les aspirantes la resolución de bl Comi.;;ión Dicl<lm ina~mt 
respecto a la admisión de su solicitud y a las fechas en qu s 

"Por::-mi raza habm el espíritu" 

celebrarán las pruebas. 

1\catláh, Eswdo de: Méxicn. a 15 de noviembre de 1993 
l.il Dirc<.:lill 

M \:.rr 1 Vícwr !LaJCJJcia Gó:mez 

El deporte, vitalenlaformac.~~~ Asuntos F#nrtiantiles, y Aoum Alleode
Hi.austo, coc•cfinador del CECE.SD, en
~ rw:nnocínñmtos a 10 alumnos 
~abtuYicnm. m prncne4io alto en su 
rendhniento: Goiilenno Scbiaffino 
(!t7l); VaúoicaC,abóela.Alyarez{9.26), 
Y. M.m:ía Guadafnpe U.ribe (9.00), todoB 
de:acondicionanúento fi'sico ímegcd. 

del universitario: Cordera C2 
Esto se señaló durante la inauguración de los Cursos b18J.JA!cmcll~cmt:rm 
de Educación Continua de Estudios Superiores del ~ 

.lñanManuelMontid.deluclla(9.39); 
~Ortiz. de ademmo (9.03); Mareo 
Antonio Petra. de gimnasia (9.53); 
ÑhJardo LaJ:a (9.03), y Mard1a Villa 
(~lB). de tmn:adlin y masaje: 

Eü • qnesenlaci6n delosainmnOBdeJ 
CECESD. Gíúlle:nno Sbiaffioo agrade
ció la pimeDcia de las aufnridadadf:s e 
invitó' a sus eompañems a contim1ar 

I!'P.p3fándose pam alcanzar sus Objeti
vos;pmiesíonaJes. 

ffinalmente, las autoridades uniYex
sitarias:; realizaron un recorrido por la 
instalaciones del CECESD. cr 

U. no de los objetivos que se pretende 
alcanzar en el Centro de Educación 

Continua de Estudios Superiores del De
porte (CECESD) es subrayar el carácter 
académico que tienen las actividades que 
allí se imparten, potque creemos que es 
importante el desarrollo académico del 
deporte, para que éste sea concebido como 
parte sustancial en la formación integral de 
los estudiantes. 

Enmarch~~~· .,__lf'liC!II(,'ft~ ......... .,._..acultadesde 

Asílo manifestó el licenciado Rafael 
Cordera Campos, secretario de Asuntos 
Estudiantiles, durante la inauguración 
de los Cursos correspondientes al año 
lectivo 1994 del CECESD. 

En este acto los licenciados Luis E. 
Cáceres Alvarado, director general de 
Actividades Deportivas y Recreativas; 
Rafael Cordera Campos, secretario de 

m oACErA 
la:.IUNAM 

Futbol19Sl3- 6facnltades 

E lliceociado Luiss~~ 
titular de la Djer:aióin <iiimemll ~ 

Actividades Deportivas»>~ 
UNAM, puso en madtaaal: ~ 
Ioterfacultades de FutmL ~ tms:. 
un saque simbólico, reaüYBIIioorLctcamgm 
número 1 del Estadim die HOWticass ero 
Ciudad Universitaria 

En su declaratoria inaugpmU el tftullur 
de la DGADyR exhort~~111llmlim:gartini.
pantes a realizar su mejJur esfliet'7lll JPimt 
fortalecer los lazos umVcmitmioE; ~ enal 
tecex con sus triunfos latimapn~llr!Uni
versidad. Posterio~. m CfStt1di.ante! 
Gerardo Lazcano, de la Ham.illadidé!~ 
cbo, hizo el juramento~ 

IRJrsn.padePablo <Xamm;t, com:lina
dnridaAsnciacióndeFutboldeJaUNAM. 
dio:el rrcns:a,je de bienvenida y coofümó'la 
gawrh:iga:i•iltde l613cnlfades,queregístcr 
IDJI' 4aZ. fmbolisaas pam esta jusla. que 
culminará a.fioales de enero de 1994-. 

Haáicipacinlosequiposmpesa•tali
VO&.de:las :f3cuJJades de Tmbajo Social, 
Medicina. Veterinaria y Zootecnia. Me
dicina. HilOBO:fia y LeDas, Odontología. 
Eñférmería y Obstetricia. Ingenielía, 
Fímnmníá:, Derecbo, Psicología, Cien
cias¡ Contadmía, C.itncias Polflicas, Ar
qpitectnmy el Ceottode&l!v:ación Con
tinuade:EStudios Superiores del Depor
te<CECESD). CJ 

15 de no~re de :1993 



Jurados de los Premios de la Excelencia 
Deportiva y Recreativa Universitarios 1993 

Premio Alfonso Pruneda: Por el Rector: licenciado Jorge González 
Teyssier; por la Comisión al Mérito Universitario del Consejo Universi
tario: M en I José Miguel Martínez Alcaraz; por la Comisión Nacional del 

·Deporte: doctor Jacinto Licea Mendoza; por el Comité Olímpico Mexi
cano: profesor Eduardo Gorráez Larrfnaga, y por el Consejo Asesor de la 
DGADyR: licenciado Luis Cáceres Alvarado y arquitecto Santiago 
lbáñez Maldonado. 

Premio Puma: Por el Rector: licenciado Jorge González Teyssier; por 
la Comisión Nacional del Deporte: profesor Yvar Langle Monzalvo; por 
el Comité Olímpico Mexicano: profesor Eduardo Gorráez Larrínaga; por 
el Consejo Asesor de la DGADyR: licenciado Antonio Paz López y QFB 
Jorge MediDa Salinas, y por la Subdirección de Deportes: profesor Julián 
Medrano Pineda. 

Premio al Promotor del Deporte y la Recreación Universitarios: Por 
el Rector: profesor Ismael N ogueda Molina; por el Consejo Técnico Afin: 
profesor Saúl Santana Sáncbez; por el Consejo Asesor de la DGADyR: 
ingeniero Salvador Martínez Torres y profesor Francisco Guameros 
Cabrera; por la Sudirección de Deportes: CD, Edmundo Alpizar Basurto, 
y por la Subdirección de Recreación: licenciado Marco A. Delgado 
López. 

Premio al Estudiante-Deportista Universitario: Por el Rector: licen
ciado Jorge González Teyssier; por la Comisión Nacional del Deporte: 
profesor Yvar Langle Monzalvo; por el Comité Olímpico Mexicano: 
profesor Eduardo Gorráez Larrínaga; por el Consejo Asesor de la 
DGADyR: licenciado Antonio Paz López y doctora Soffa Hemández 
Rodríguez, y por la Subdirección de Deportes: QFB Jorge Medina · 
Salinas. 

·-------------------------· 1 
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1 
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1 
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SANTOS DE TORREON 

V 

1 LOSPUMAS 
~ ¡ 'IJ.\~t J.\ GJ.\~IJ.\f{! 
; /-------; ---1 ~ 
: ~~~N~ 
1 ESTE MIERCOLES 17 DE NOV. A LAS 3 DE LA TARDE 
1 EN EL ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO 

: ¡ Ja\CON\PJa\~lA Ja\ ·ru EQUIPO EN !.A ·rRtBUNA !: 
1 VENTA DE BOLETOS: CASA CLUB. AV. REVOLUCION 1378 GPE. INN 1 

Y EL OlA DEL PARTIDO EN LAS TAQUILLAS DEL ESTADIO l 
1 , 

·-------------------------· 
. 15 de noviembre de 1993 

Dr. José Sarukhán 
Rector 

Dr. Francisco Barnés de Castro 
Secretario General 

Dr. Salvador Malo Alvarez 
Secretario Administrativo 

Dr. Roberto Castañón Romo 
Secretario de Servicios Académicos 

Lic. Rafael Cordera Campos 
Secretario de Asuntos Estudiantiles 

Lic. Fernando Serrano Migallón 
Abogado General 

· lng. Leonardo Ramírez Pomar 
Director General de Información 

GACETAIOI UNAMB 
Uc. 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: 623·04·01 ó 
623-04-02 (directos), extensiones 
30401 y 30402 

Año XXXIX Novena Epoca 
Número 2,788 

uNAMfD 
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¡COMPRUEBELO! 

SERVI-PAQUETE A 1 
+ ACERMATE 386SX/33 Mhz. 
-No Escalable. 
- 2Mb RAM (exp. a 16Mb). 
-Orive de 3.5" HD. · 
-Disco Duro de 170 M:J. 
-Teclado de 101 Teclas. 
- Monitor SVGA Color. , 
- MS DOS 6.0 

• SERVI-PAQUETE A4 

SERVI-PAQUETE A2 
+ ACER 486SX/25 Mhz. 
- Escalable a 486DX2/66 Mhz. 
- 4 Mb RAM (exp. a 36Mb.) 
-Orive de 3.5' HD. 
- Disco Duro de 170 M:J. 
-Teclado de 101 Teclas. 
- Monitor SVGA Color. , 
- MS DOS6.0 . 

SERVI-PAQUETE AS 
+ ACERPOWER 386SX/33 Mhz. + ACERPOWER 486DX/33 Mhz. 

· -Escalable a 486DX2/66Mhz.. -Escalable a Pentium. 
-2 Mb RAM (exp. a 16Mb). -4Mb RAM (exp. a 64Mb). 
-Orive de 3.5" HD. -Orive de 3.5" HD. 
- Disco Duro de 170 Mb. - Disco Duro de 170 Mb. 

-Teclado de 101 Teclas. · -Monitor SVGA Color. 
- MS DOS 6.0 , - Mouse y Mouse Pad. , 

• - MS DOS 6.0 • 

SERVI-PAQUETE A3 
+ ACERMATE 486DX/33 Mhz. 
- Escalable a 486DX2/66 Mhz. 
-4Mb RAM (exp. a 36Mb). 
- Orive de 3.5" HD. · 
-Disco Duro de 170~ M. 
-Teclado de 101 Teclas. 
- Monitor SVGA Color. • 
- Mouse Serial y Mousepa 
- MS DOS6.0 

~ N$ 314 MENSUALES 

;·l .. :·. "oiATIS 
AHORRESE EN LA COMPRA 

DE CUALQUIER 
SERVI-PAQUETE 

Y LLEVESE UNA PANTALLA 
ANTIRREFLEJANTE CON 

VALOR DE N$150.= 
-Monitor SVGA Colo~14" -Teclado de 101 Tecla~s. 

• - Windows 3.1 • ( Olvfdese de los problemas 
con la vista, mareos y cansancio ) = 1$ 370 MEISUALES 

SOLO N 170.w POR ORIVE ADICIONAL e MOUSE ADICIONAL A SOLO N 90.00 

~Autodesk 

Auto 
CAD 

2 
CONTAMOS CON EL SOFTWARE 
EDUCATIVO QUE TU NECESITAS 

... Y AL PRECIO MAS BAJO! 

SERVIWARE 
EN CONJUNTO CON LA 

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA LANZAN 

LA SIGUIENTE PROMOCIÓN. 

AUTOCAD VERSIÓN No.12 
( INCLUYE AME ) 

ULTIMOS OlAS 

MICROSOFT LOTUS COREL 

WORDPERFECT PAGEMAKER 

¡GRACIAS UNAM! 
PORQUE CON SU PREFERENCIA NOS HEMOS UBICADO COMO 

UDERES DE VENTAS A NIVEL NACIONAL 

IMPRESORAS 

STAR NX-1001 
ST AR NX-1040C 
DESKJET 500 
DESKJET 500C 
HP LASER4L 
HP LASER IV 

N$ 580.· 
N$ 750.· 
N$ 1,345.· 
N$ 2,100.· 
N$ 2,920.· 
N$ 5,990.· 

REDES · 

ESPECIALISTAS EN REDES 
NOVEU, LANTASTIC, 

UNIX Y CAD. 

MES DE lAS PORTATILES 

AHORA ES EL MOMENTO 
PARA REGALARSE UNA •.• 

tí Apple AceR •• 
l'1111/PAQ ¡ : :~'f~ 

Y PARA GARANTIZAR NUESTRO 100% DE SEGURIDAD, ¡MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO! 
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Los Murales de la Biblioteca Central, 
una conjunción de arte, técnica e historia, 

· creados por O'Gorman 
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¡AQUI 
ENTRE 
NOS .. ! 

D/5/J 

VENTAS 

768 6350 
768 6356 

INGENIERIA 

768 6 
CON.MUTADOR 

~"' 768 6247 552 7837 
552 2011 552 1977 
552 2137 552 2260 

Fhffl HEWLETT 
~e..J PACKARO . 

Distribuidor Autorizado 
Soluciones Avanzadas 

.... no GASTE sólo en una caja, 
mejor INVIERTA en un equipo 
de cómputo de. calidad 
comprobada y con un 
Tespaldo profesional. 

Administración, Informática y 
Servicios de Apoyo, S.A. de C. V. 

Ofrece con descuentos especiales a la 
Comunidad Universitaria UNAM 

Productos 
· Vectras 
· Impresoras 

La ser 
· Multiusuarios 
· Consumibles 
· Accesorios 

Asesoría 
· Redes y 

Conectividad 
· Proyectos de 

investigación 

Servicio 
· Ingeniería 
· Mantenimiento 

preventi v~ y 
correctivo 

· Por evento y 
contrato 

Garantía 
On-site . por ClflCO 

años 
· C. A. S. Centro Autorizado de Servicio 

HEWLETT PACKARD 

Sur 111 No. 1619 Col. Aeronáutica Militar 
C.P.l5970 México, D.F. 

IATENCION,SERVICIO, PRECIO y CALIDAD 1 
Fh~ HEWLETT · 
~~ PACKARO , 

Distribuidor Autorizado 
Soluciones Avanzadas 



_______________________________________ académicas 

Casa de las Américas 

Jullón del Casal y el modernismo hispa
noamericano, los temas a tratar serán: El 
modernismo hispanoamericano: Litera

tura francesa y modernismo hispanoa

mericano. Jullán del Casal 
Encuentro de Coleccionistas de Música. 

se real izarán tres encuentros teóricos a 
partir de los siguientes temas: "Lo Impor

tancia de la conservación y grabación 
de música en la América Latina y el Ca

ribe en la coyuntura histórica actual": y 
"La cultura musical caribeña y latinoa

mericana y su desarrollo en relación 
con la conservación y colección de su 

patrim onio a través de las grabacio

nes". 
Informes: Seminarios sobre Cultura 
Afroamerlcana, Casa de las Améri
cas. Centro de Estudios del Caribe. 
Calle tercera número 52 esquina a G. 
El Vedado. La Habana 4. CP 10400. 
Cuba. Teléfono 32-35-87 al 89. fax 
(531) 32-72-72. 

Coordinación de Difusión Cultural 

Toma café con los poetas. 27 de noviem

bre. Malva Flores y David Medina Pulido; 
11 de diciembre. Blanca Luz Pulido y 

Eduardo Cereceda . 
Todas las Conferencias se llevarán o ca

bo a las 11 h. en la Galería Universitaria 

Ramón Alva de la Canal. Zamora 27. 

Jalapa. Veracruz. 

FES Zaragoza 

ler. Foro de análisis y perspectivas para 

el químico farmacéutico biólogo 
Estado actual y perspectivas de la inves

tigación en salud en México. 15 de no

viembre. 12h. 

15 de noviembre de 1993 

La globalización y las empresas.farma- Sede:Solo9eConferenciosdeloBiblioteco. 

céuticas. 16de noviembre. 10h. Informes: teléfono 623-05-72.623-01-77. 
La biotecnologfa, una alternativa. 1 7 de fax 711-Q1-51 . 
noviembre, 10 h. 
Desarrollo de vacunas en México. 18 de 
noviembre. 10 h. 
Tendencias de la educación farmacéu
tica en el marco del Tratado de Libre 

Comercio. 19 de noviembre. 1 O h. 

Facultad de Química 

Ciclo de conferencias. participan nota· 
bies egresados del posgrodo. y se llevan 
o cÓbo todos los viernes o los 9 h. Audi

torio del conjunto E. 

111 Reunión de Historiadores 
de la Minería Latinoamericana 

Dinv,:Món rle t~!C J!'-1.~ H1s!NiCOS :te!\nst.lfulfl \at•~~nal ll<' \rtropol._:,g11 ~ Hl:!!IN) lr-.!i~:rydt iJ!Vf'tJ~iJI f{ 'le" ~cstu-na'J~ IJ \.'~.\ 
{n!t-·~n,....Q'ffi•~•J~ htii •J . H :(JI' t!"·HI,IT'Jt\!l;o!( ~H)\od \. ru!t <t- ~k 1 • e.3·~ io34" • __,¡ 

~1 111 



____________________ académicas 

Instituto de Investigaciones Sociales 

Aspectos sociológicos en la prevención 
de desastres. doctor Fernando Pliego del 

liS. 23 de noviembre. Sede: Delegación 
Venustlano Carranza. 

Centro Cultural 
Ensamble Teatral Mexicano 

Curso-carrera de Actor Profesional. Mate

rias que se imparten en tres años: Actua

ción, expresión corporal (acrobacia, 
pantomima). danza (ballet clásico. con

temporáneo. jazz). historia del teatro. es
tética. psicología (aplicada a la actua

ción). análisis de texto. composición dra
mática. expresión verbal (voz v dicción). 
música (iniciación al canto). maquilla
je. náhuatl v culturas prehispánicas. 
Profesores especializados. Lunes a viernes 

de 16 a 21 h. Costo: inscripción anual 

N$250.00, mensualidad N$350.00. 
Informes: lvonne García. Sendera núme
ro 2 (esquina Arbolillo). Villa Caapa. Telé

fono 594-82-92. 

Centro de Instrumentos 

Psicología educativa en la enseñanza v el 

aprendizaje de la ciencia . doctor Richard 
E Moyer de la Universidad de California. 22 
ol26de noviembre. Costo N$250.00. Sede: 
Centro de Instrumentos de lo UNAM. 
Informes e Inscripciones: Leticia Gallegos 

C. teléfono 622-86-Cf? o Benilde Garcío. 

teléfono 622-23-17. 

Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos 

Computación para educadores 

Didáctica de las tecnologías, Enrique 

Ruiz Velosco y Margarita Mota Acosta. 
diario. 9 a 13 h. 
Informes e inscripciones: Extensión Aca
démica del CISE-UNAM. teléfono 622-87-
01 . Cupo limitado. 
Metodología de la enseñanza en el área 

de la salud. 15 al 19 de noviembre. 
Introducción didáctica general. 15 al 26 
de noviembre. 

Material didáctico de uso en comuni

dad. 15 al 26 de noviembre. 

Integración, investigación, docencia, 
servicio en el área de la salud. 16 de 

noviembre al2 de diciembre. 

··~~1111111 
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Investigación educativa en el área de la 
salud. 22 al 26 de noviembre. 

Las computadoras en la enseñanza. 22 
de noviembre al 3 de diciembre. 

Derechos humanos, valores v educa
ción. 15 al 19 de noviembre. 9 a 15 h. 
Fudamentos teórico-metodológicos de 

la práctica docente. Cuarta fase: coor
dinación de grupos de aprendizaje. En ri

queta Marín. 16 de noviembre al 16 de 
diciembre. martes y jueves. 9 a 13 h. 
Informes e inscripciones: Edificio Técnico 
CISE. Circuito Exterior. CU. Sección Esco

lar. teléfono Ó22-87-01. 

Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas 

El acceso a la información temática, 
conductor licenciada Surya Peniche. 22 
ol24 de noviembre. Costo: N$200.00. 

Inscripciones: lic;;enciada Zuemí A Salís. 
Torre 11 de Humanidades. piso 13. teléfo

no 623-03-34. 

Dirección General de ServiCios de 
Cómputo Académico 

Lenguaje de programación PROLOG. 6 

ol17 de diciembre. 19 a 21 h. inscripcio-

ell SAlÓN BE SEMINARIOS LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
Y EL INSTITUTO DE INGENIERIA 

INVITAN AL SEMINARIO QUE SOBRE 

APLICACIONES DE CONTROL USANDO 
TECNICAS DE ENTRADA/SALIDA 

IMPARTIRA 

ROMEO ORTEGA 
l'ror. de la Universidad de Compicgnc, Francia 

del 29 de noviembre al K de diciembre, 19'JJ 
de las 10 a las 13 horas 

lnfonnu en la Coordinación de Automallzad6n ~el hulltuto de Ingeniería, UNAh! 
Telifonos 622-34-60, 61 y 62. Fux 616-28-94 y 516·15·14. 

1vl~ 

Y EL INSTITUTO DE INGENIERIA 

INVITAN A LA CONFERENCIA QUE SOBRE 

EVALUACION ADAPTIVA DE LOS RESIDUOS 
PARA UN SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE 

FALLAS USANDO CONTROL DIFUSO 

IMPARTIRA 

PAUL M. FRANK 
Pror. de ia Universidad de Duisburg, Alemania 

EN LA BIBLIOTECA DE LA DEPFI 

el 26 de noviembre , 1993 
a las 12 horas 

Inronnu en la Coordinación de Automatiznción dcllnstitulo de Ingeniería, UNAM. 
TciHonos 622-34-60, 61 y 62. Fux 616-28-94 y 516·15-14. 

CJUO.ID tltMIISHAIIIA, APARIAOO I'0$1At 1~<71. COYOACAH 04110, MIXJ:O. D. l. 

15 de nc 1iembre de 1993 



académicas ---------------------------------------------------

nes del29 de noviembre al3 de diciem
bre. Idioma: inglés. 
Informes: Oficina de Información y Rela

ciones de la DGSCA. teléfono 622-85-02. 

Dirección Ge nera l de Asuntos del 
Persona l Académico 

Tópicos de fisiología vegetal avanzado, 
Jorge Isaac Sarquis Ramírez. 15 al 30 de 
noviembre. 
Informes: 622-<:>2-57. 

ENEP Aragón 

Estructuro y lenguaje técnico del guión 
radiofónico y a udiovisual, Anton io Serra
no Calzado, 15 al 26 de noviembre. lunes 
a viernes. 13 a 15 h. Costos: UNAM 
N$70.00. egresados N$1 00.00 y público 

N$140.00. 
Cursos de apoyo o materias de alto índi· 
ce de reprobac ión de lo carrero de de
recho, 15 a l 26 de noviembre. varios 
horarios. Costos: UNAM N$60.00 y egre
sados N$60.00. 
Apoyo a materias de alto índice de re
probación en las correros de Ingeniería, 
15 al 26 de noviembre. varios horarios. 
Costos: UNAM N$60.00 y egresados 

N$60.00. 
Apoyo a materias de alto índice de re-

Homenaje a Guy 
Maupassant en la UNAM 

y eiiFAL 

Lunes 15, martes 16 y miércoles 

1 7 de noviembre en el instituto 

Francés de América Latina, Río 

Nazas 43, colonia Cuauhtémoc, 

y el Salón 005 de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

• Participan: Colette Astier, 

Eduardo García AguiJar, Hernón 

Lora Zavala, Guillermo Samperio, 

Edmundo Valadés. Ricardo 

Ancira, Jaime Erasto Cortés, 

More Cheymol, Laura López 
Morales y Rodrigo Madazo. 

15 de noviembre de 1993 

probación en los carreras de Comunica
ción y periodismo. 15 al 26 de noviem 
bre. vorios horarios. Costos: UNAM 
N$60.00 y egreso dos N$60.00. 
Apoyo a materias de alto índice de re
probación en la carrera de Relaciones 
internacionales, 15 al 26 de noviembre. 
varios horarios. Costos: UNAM N$60.00 y 
egresodos N$60.00. 
Apoyo a materias de alto índice de re
probación en las carreras de Arquitectu
ra, 15 ol26 de noviembre. varios horarios. 
Costos: UNAM N$60.00 y egresados 
N$60.00. 
Inglés intensivo posesión (módulo 11), Sil
via Flores Quijos. 27 de noviembre al 28 
de moyo. sábados 9 o 13 h. Costos: 
UNAM N$250.00. egresados N$350.00 y 
público N$500.00. 
Informes e inscripciones: Departamento 

Consumibles: 

•T01lf'r H.P. 
•Cint,1s para lmprpsoras 
•Cartuchos p,1r.:1 Deskjct 
•Pa1wl Stock 
•Pilnt,lll,ls AntirPflejanlt•s 
•Diskettes 
•Cajas GuarcJacliskettes 
•MousP - Mouse Pad 
•RPgulildilrPs no 13rPak 
•Progr<tmas Microsoft, Lotus, etc. 

de Educación Continua. Edificio de Pos

grado. planta baja: teléfonos 623-10-15 
y 623..()9-49. 

ENEP lztacalo 

Introducción al conocimiento del in
consciente y el psicoanálisis, los martes 
hasta el 7 de junio de 1994, 18 a 20 h. 
Sede: Coso Club del Académico . 
Informes e Inscripciones: División de Edu
cación Continua y Extensión Académi· 
ca. Edificio A-2 primer piso. avenido de 
los Barrios s/n. Los Reyes lztaca/a, Estado 
de México. Teléfonos: 623-12-08. 623-13-

39. 623-11 -71 y 57. fax 623-11-43. 

Escuela Noc ional Preparatoria 

Promotores de salud, doctor Francisco 
Serrano. 15. 22 y 29 de noviembre. 10:20 
h. Aula C-4. 

Venta de Computadoras e Impresoras 

i\CER, Mi\CINTOSII, IHM, COMP/\Q, EPSON, IIROTIIER, STA!{, <'te 

Precios Especiales UNAM 

Llanw nosotros v¡¡mos 

Tels. 679 69 75 679 55 95 

~~ V 
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Buceo. doctor Rafael Rocha Quijada. 15 

de noviembre. 12 h. Alberca Techada. 
Concierto didáctico. Escuela Nacional 
de Música, 22 de noviembre. 12:1 O y 
18:30 h. Auditorio Juan Ruiz de Alarcón. 

Estampas de la prepa 7 del maestro José 

Castillo Farreras, 26 de noviembre. 12 h. 

Auditorio Juan Ruiz de Alarcón. 

FES Zaragoza 

lesiones premalignas y malignos del 

cuello uterino. Relaciones con el HPV. 24 
al28 de enero de 1994. Costos: Pedago

gos y ginecólogos titulados hace más de 
4 años N$600.00; residentes N$400.00. 

Receptores estrogénicos y a progestá
genos en el sistema nervioso central y el 
ovario, 7 al 25 de febrero de 1994. Cos

tos: Investigadores N$600.00; estudiantes 

de posgrado: N$200.00. 

Inscripciones: Hasta el15 de noviembre de 
1W3 en la Coordinación del Doctorado en 

Ciencias (Biología) Campus 11. Laboratorio 
L -323. teléfonos 623-07-69 y 623-06-06. 

VI~~ 

Facultad de Arquitectura 

Dise:io y tecnología para lo producción 
de muebles. 6 al 10 de diciembre, 17 a 

21 h. Costo: N$700.00. 
Informes e inscripciones: Coordinación 

de Educación Continua del Centro de 

Investigaciones de Diseño Industrial y/o 

en el Posgrado de Diseño Industrial. 
UNA M. teléfonos 622-0B-35 al37. 

Facultad de Filosofía y Letras 

Cátedras Extraor~norias, Maestros del 
Exilio Español. 

Curso 50 años de poesía, Eliseo Diego. 

todos los miércoles hasta el 24 de no
viembre de 11 a 13 h. Aula Luis Rius. 
Inscripciones en la Coordinación de Le

tras Hispánicas. Centro de Educación Con

tinua. Tare 1 de Humanidades. 8 pso. 

Facultad de Ingeniería 

Cursos abiertos 
Toma de decisiones en base al control 

financiero de las obras. coordinador: in
geniero José Ponce e, 1 5 al 19 de no
viembre. lunes a viernes, 17 a 21 h. 
Diagnósticos energéticos, coordinador 
ingeniero Jesús Avila E. 22 de noviembre 

al 3 de diciembre. lunes a viernes. 17 a 
21 h. 

Instrumentación electrónica de proce

sos industriales. ingeniero Ricardo Gari

bay J. 15 al 25 de noviembre. lunes a 
viernes. 17 a 21 h. 

Selección de aceros estructurales para 
tuberías. a realizarse en diciembre. 

Facultad de Química 

Convocatoria 

La Facultad de Química en co1abo

ración con la Secretaría de Salud 

invita a los profesionistas en el cam
po de la Bioquímica Clínica, traba
jando en instituciones de salud o 
recién egresados. a cursar la espe
cialización en Bioquímico Clínica. 
programa de posgrado que tiene 

como finalidad la formación y el per

feccionamiento de recursos humo

nos de alto nivel en el laboratorio 

clíntco. El curso tiene una duración 

de 3 o 4 semestres. con dedicación 

de tiempo completo. 

Requisitos de ingreso: 

Título de Químico Farmacéutico Bió
logo. Químico Bacteriólogo y Parosi
tólogo. Médico. Biólogo o de 
correros afines. Presentar exámenes 

de selección. teórico y práctico. Pre
sentar entrevisto, previo cito, en lo 

Laboratorio 1 B. primer piso de lo FQ, 

los días 2. 7 y 9 de diciembre o el 11 

y 13 de enero o los 17 horas . 

Inicio de cursos el 1 ° de marzo de 

1994. 
Informes: María Dolores Lastra. De
partamento de Biología. Facultad 

de Química. UNAM. Teléfonos 622-

36-96. fax 548-32-27. 

15 de nc. 'lembre de 1993 
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Control y verificación de lo calidad del lunes a viernes, 1 7 o 21 h. 

concreto hidráulico. ingeniero José Tena Carel Drow 2.1, coordinador técnico M o· 

Colunga. 15 al24 de noviembre. lunes a · río Palma H. 15 al19 de noviembre. lunes 

viernes. 17 a 21 h . a viernes. 17 d 21 h . 
Curso de computación I-deas. coordinador ingeniero Víctor Bus-

Seguridad y productividad en el trabajo, !amante, 15 de noviembre ol6 de diciem-

profesor ingeniero Heliodoro Vázquez. 22 
de noviembre ol3 de d iciembre. lunes o 

viernes. 17 a 21 h . 
Métodos experimentales de análisis de 

esfuerzos, coordinador doctor Luis Ferrer 

Argote, 29 de noviembre al 1 O de di· 

clembre. lunes a viernes. 17 a 21 h. 

Laboratorio de mecánica de suelos. 

coordinador : doc toJ Rigoberto Rivera C. 

22 al 26 de noviembre . lunes o viernes. 9 

a 19 h. 
Curso básico de protección civil. coordi 

nador doctorOvsel Gelman. lunes o vier

nes.18a21 h. 

Utilerías y programas antivirus, coordina

dor Ingeniero Héctor Bodillo. 17 al 19 de 

noviembre, mié rc o les. jueves y viernes. 

17 a 21 h . 
Mantenimiento de PC's (porte 11) . coordi

nador ingeniero Juan F Magaña C. 22de 

noviembre a l 3 de diciembre. lunes o 

viernes. 17 a 21 h. 
Windows. coordinador técnico Mario 

Palmo Hernández. 6 al 1 O de diciembre. 

bre. lunes. miércoles y viernes. 17 o 21 h. 

Ventura (parte 11), coordinador ingeniera 

Lauro Sandovol M. 15 de noviembre ol3 de 

diciembre. lunes. miércoles y viernes. 17 o 21 h . 

AutolispAva:1zodo.coordinadoringenie

ro Osear Martín del C. 16 de noviembre 

al? de diciembre. martes y jueves. 7 a 21 

h y sábados. 1 O o 14 h. 
ObaseiV 1.1 Avanzado. coordinador Act 

Cointo Barrero. 16 de noviembre al 9 de 

diciembre. martes y ¡ueves. 7 o 21 h y 

sábados. 1 O o 14 h . 
Informes e inscripciones: Palacio de Mi

nería. Tacuba 5. Centro. teléfonos 521-
40-20 al 24. 521-73-35 y 518-98-21 . fax 

510-05-73. 

Facultad de Medicina 

Infección, doctor Guillermo Ruiz Pala

cios. 4 de diciembre. 9 a 14 h.Coordino

ción : doctor .Jorge Bravo Sondoval. 

doctoro Mortho Elena Mortínez Kur i. se

ñorito Beatriz Zertuche Domínguez. 

Trauma. doctor Armando Boqueiro Cen-

SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
OIRECCION GENERAL DE ORIENTACION VOCACIONAL 

NOMBRE DEL CURSO i INSTRUCTOR 

Crc(ll1..,~dad Ar<Jurnerlto 1 UC. JOSE LUIS 
!:>ase ~n fd cons tn;c:ién QIA7. VEGA 

·e~ la ,.~ .. ·a esc.J~ I3 j 

' 
' 

1 

OBJETIVO 

1mpcrtanr"~a d~-;1 

pioce:oo c:cari.,o. 
Ret.:cnor.e; y v 1vir 

~rOC'!S:>..-=> c~e:;~: iv os: a 
t;, , de f'-tv•Jrec.!r su 

d~safr.J!t\', ::onv:. 
¡ intli-.,¡t'ju~ y cr.m o 
¡ tr: i~~b .. o de: ra 
· c.om :;r'\id;,d educ.a:: ... o:w 

TEMATICA 

! -R.eflc..;ione.-> en torno a la 
1 e~r.uela 
1 -Des.urollo de la 
1 cr~~ tividad 

· O~fir.iót,r, ae creati v id:~J 

• t-=-rocesc~ c r ~a(ivos 

FECHA Y HORARIO 

Del 1 S al 19 de 
nov:~mbre 

D< 1 5:30 a 20:30 
t1Qr3S 

la problem~ nc.a d ~ la : ~T~O . VALENTIN 1 !r:-:pcrtnnc'a d o::. p¿n- ! - .... .1b'lidcv1~s !}•Jméli•As Oel22 11 :?:5 de 
1\.loi:idad nurr: ~ric..l en 10é f;~ATA ARC;: S:lm.e•1tO mate•"' .. tit.!, ! -El i!dalcsc:eut!! '/ S'.J'S nov:e- ...... bre 

el ;:d::~l~sc-c::ntc 1' , .. en !as j6v~;::ne!; ! probl~mets 
' - S~vc y edad r:n !a D~ S:CC a 14:00 

1

1 
haMiJad r-.um~nca notas 
- Con;ttuctr:s 

1

! -Es:o<~tegia5 de mdyor 

i ~~
0

uto•iales 

( 

Para mayOf'es informes e incri~done.s, dinr;irse a la Cocrdif~~cié('\ de Extensión de la Dirección General~ Or:entacién J 
vocacion:•l 00 k, ur.;AM. ubicaita ~.tre las f¡.;.;.;tal1es de :n;,-)r!ie·la y Arqui tectur~ . Ciudad·Un:ve!sñ:ari.a . C.P. 04510. D.F. 

T<l$. 522-{)4-26 y 616.05·77 FAX: 622.04·25 . 
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dón . 27 de noviembre. 9 o 14 h . Coordi

nación : doctor Jorge Bravo Sondovol, 

doctoro Mortho Elena Mart ínez Kurl, se

ñorito Beatriz Zertuche Domínguez. 
Informes: leléfonos548-73-76. 622-07-29y 

32. 
Actualización sobre: Estado actual del 

asma. doctor Víctor Ruiz Piño, 15 oi19 de 

noviembre. 14 o 20 h . 

Dermatología laboral. doctor Francisco 

Javier Quintana Rozmírez. 15 al 19 de 

noviembre. 8 o 14 h. 

Actualización de lnfectología pedlátrl

ca. doctoro Lucía Alvorez. 29 de noviem

bre al 3 de drc iembre. 8 o 14 h. 
A vanees recientes en traumatología pe

diátrica. doctor Carlos Soeza Herrero. 29 
de noviembre al 3 de diciembre. 

Introductorio al manejo Integral del pa

ciente terminal. doctor Carlos Salgado, 

Cursos 
Intensivos 
Lunes a viernes 
07:00- 08:30 hrs. 
15:30-17:00 hrs . 

Normales 
Lunes y jueves 
17:30-19:30 hrs. 

Sabatinos 
08:00-11:00 hrs. 

Cursos 
Trimestrales 

de Idioma 

Japonés 

Cursos de Origami 

Mártires Irlandeses No. 62-, 
Col. Parque San Andrés, 
Del. Coyoacán. 

549 79 85 y 544 29 89 

~q VIl 
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22 al 26 de noviembre, 8 a 14 h. Sede: 
Palacio de la Escuela de Medicina. Aula 
Magna 11. 

Informes: Palacio de la Antigua Escuela 
de Medicina. teléfonos 529-75-42 al 44, 
529-64-40. 

Sara G Lugo, MVZ Gerardo Serrotos. MVZ 
Santiago Villareal. PMVZ Camilo Guz
mán Olmos. 6 al 1 o de diciembre. 8 a 14 
h. Sede: Rancho Cuatro Milpas de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo
tecnia . Cuota : N$250.00. 

Facultad de Químico 

Posgraduados de especialización bio
química clínica. dirigido a químicos far
macéuticos biólogos, médicos o 
profesionistas afines. entrevistas previa 
cita 2. 7 y 9 de d ic iembre: 11 y 13 de 
enero. 18 h. en el Laboratorio 1 B. primer 
piso del edificio A de la Facultad de 
Química . Inicio de cursos 1 de marzo de 
1994. 

Elec1rocardlografía, doctor Daniel A riza He

rrera. 22al26de noviembre. lunes a viernes. 
13 a 15 h. Sede: Aula mayor de neurociru
gía, Hospital General de México. 
Requisitos: una fotografía tamaño Infan
til e Identificación personal. 

Informes: teléfonos 622-58-49 ol57. foxes 
6'16-23-42 y 550-86-97. 

Facultad de Psicología 

Informes e Inscripciones: Secretaría de 
Enseñanza Clínica. Departamento de 
Cursos Extracurriculares. Edificio 8 tercer 
piso de 10 a 13 h. FM. 

Tratamiento de alteraciones del lengua
je en el niño. maestra Margarita Moza, 
18. 19. 25 y 26 de noviembre. jueves de 
lO a 14 y viernes de 8 a 14 h. Costo : 

Informes: Departamento de Biología. te
léfonos 622-36-96. fax 548-32-27. 

Instituto de Astrono mía 
N$320.00. 

Facultad de Medicina Veterinario y 

Zootecnia 

lnslmlnacl6n artificial en bovinos. MVZ 

Nota: Las Inscripciones se cierran tres 
días hábiles antes del inicio del curso . 
Informes: Saturnino Herrón 135. colo
nia San José Insurgentes. teléfono 
593 -60-01 y 27. 

Telescopios de nueva tecnología. físi
co Eltego Ruiz , Teatro del Universum. 
17 a 19 h . 
Optica y mecánico de un telescopio. 1 O 
de diciembre . Electrónica y sistemas de 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTDNOMA DE MEXICO 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 

'DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION VOCACIONAL 

El Comité Organizador de los festejos conmemorativos del 4{) Aniversario de 
Orientación en la UNAM y los 2D Arios de Creación de la DGOV notifica a la 
comu11idsd universitaria, qus el Jurado integrado para el concurso convocado en 
GacfJ/11 UNAM el dl11 27 de Julio de 1993, par11la elaboración de un ensayo 
sobre •L•Importancla de la Orientacidn Educativa en 1• UNAM en su Vinculación 
con las Ciencias, las Humanidades, las Artes y el DeportB• Bcordó otorgar 
PRIMER LUGAR a: 

Amonio A . Dalhaus Gonzlllez de la Escuela Nacional de Música UNAM, por su 
trabajo •lmpor/Bncia da la Orientación Educativa en l11s Artes en la UNAM. Un 
punto dé vista sobre su situación actual•. 

Jurge Mdndoz Mar/lnez dBI Centro de Investigaciones y S..rvicios Educativos 
(CISEI UNAM, por su trabajo •La Orientacidn Educativa en la UNAM y su 
vincu/aci6n con 111s Ciencias•. 

Los premios serán entrogados, duronto la ceremonia do clausura de la Magna 
Exposici6n "Al Encuentro dBI Mañana. La UNAM Nuestro Futuro Hoy•, ei dla 6 
de Diciembre • la 19:00 hrs., en ei Tal/ro del Museo de las Ciencias 
UNIVERSUM, e11 Clvdad Universitaria. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPiRITU" 
Ciudad Universitaria, O. F. 11 de Noviembre de 1993 

DiRECTORA GENERAL 

LIC. DIANA CECILIA ORTEGA AMIEVA 

1 Yllll~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES "ZARAGOZA" 
'-' N .. ""' ... 
~ LABORATORIO DE DIFERENCIACION CELULAR Y CANCER 

--·...:.._ CICLO DE CONFERENCIAS 
"TOPICOS DE BIOLOGIA CELULAR Y 

MOLECULAR" 

COORDINADORES: 
DR. BENNY WEISS STEIDER M. en C. EDELMIRO SANTIAGO OSORIO 

6_ BIOLOGIA MOLECULAR EN EL ESTUDIO DE 
PADECIMIENTOS DE INDOLE GENETICA. 

DR. FABIO SALAMANCA 
Jefa de la Unidad de lnvesllgaclón Médica en Genética Humana de la Jefatura de 

lnveatlgaclón Médica del CMN-SIGLO XXI, IMSS. 

17-Nov.-93, 10:00 Hrs., Auditorio Campus l. 

7. REGULACION DE LA EXPRESION GENICA 
DR. LUIS COVARRUBIAS 

Jefe del Laboratorio de Blologla Molecular de Animales, 
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA, UNAM-

17-Nov.-93, 11:00 Hrs., Auditorio Campus l. 

SEDES: AUDITORIO Y SALA DE SEMINARIOS 1 DE LA FE5-ZARAGOZA 

SE DARA CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

LABORATORIO DE DIFERENCIACION CELULAR Y CANCER, FES-Zaragoza, UNAM. 
TEL. 744-14-59. J.C. Bonilla 11 66, Esq. Calz. l. Zaragoza , 

Col. Ejercito de Oriente (Estación del metro "Guefatao' , Unea 'A1 
L-------.. -- -·-- - - ---·----------' 

1 5 de noviembre de 1 993 
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control. 14 de enero. Fotodetectores as· 
tronómlcos, 4 de febrero. Instrumenta· 
clón astronómica. 4 de marzo. Costo: 
Alumnos de la UNAM N$15.00, público en 

general N$30.00. 
Informes e inscripciones: Bertha Alicia 
Vázquez.lnst/tuto de Astronomía. Teléfo
nos 622-39-06 a/11. 

Programa Universitario de Alimentos 

Almacenamiento y conservación de 
granos y semillas. coordinador: doctor 
Ernesto Moreno Martínez. 22 al 26 de 
noviembre. 
Aseguramiento total de lo calidad, coor
dinador: doctor Santiago Flores. 

Informes e inscripciones: QFB Lorena Jai
mes. PUAL. Coordinación de la Investiga
ción Científica. Circuito Exterior. 
teléfonos 622-41-55. al 57. 

Coordinación de Difusión Cultural 

VIII Encuentro Internacional de Narroti· 
va, 25 de noviembre. 17 h . Aula Magna 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 
UNAM. 
Informes: teléfono 622-62-40 y 41. fax 665-
04-19. 

Secretaría General 

Primer encuentro anual de responsables 
de Información estadística 
Hacia la calidad de lo Información esta
dística en lo UNAM. 17 al 19 de noviem
bre. Sede: ENEP Acatlón. entrada libre. 
confirmar con la licenciado Rito Torres 
López, teléfonos 622-60-74 y ti3. fax 665-

09-43. 

Universidad Nacional de Rosario 

La ciencia como modelo teórico v con 
realidad Institucional, 8 a 1 O de junio de 

1994. 
Informes. inscripciones y presentación de 

15 de noviembre de 1993 

ponencias: Universidad Nacional de Ro
sario. Secretaría Académica. Córdoba 
1814, primer piso: 2000 Rosario (Santa Fe) 
Argentina. Teléfono 25-70-60. 73 y 17 fax 
(54-41) 25-94-54. 

FES Zaragoza 

1 er. Foro de anólisls y perspectivas paro 
el químico farmacéutico biólogo 
Perspectivas para lo producción de me· 
terlos primas farmacéuticas. 15 de no
viembre. 16 h. 
Investigación v desarrollo tecnológico 
en lo industria farmacéutica. 16 de no
viembre. 16 h. 

Reto, amenza y oportunidad del Tratado 
de libre Comercio en la Educación. 1 7 
de noviembre. 16 h. 
Perfil del farmacéutico del siglo XXI. 18 
de noviembre. 16 h. 
El QFB v lo Inmunología. 19 de noviem
bre. 16h 
Sede: Solo de Conferencias de la Biblio
teca. Campus 11, 

Informes: teléfono~ 623-[l)-72, 623-07-77, 
fax 771-01-51 . 

Instituto de Química 

Perspectivas de la Investigación Químl· 
ca en México (dentro del XXIX Congreso 
Mexicano de Químico). 23 de noviem
bre. 1 7 h. participan el doctor Francisco 
Bornés de Castro (secretario general de 
lo UNAM). doctora Helen Free (presiden
te de lo American Chemical Society), 

BUSCPNtOS flWQUE SEA 3 . DIST~8UIDOAES DE EXCELENCIA, 
Qll DEN GMfWJlA RESPUESTA~ DE 48 JiOAAS O PRESTfWD 

DE EQUIPO Y ¿SABE Qll? ¡ SEGUWDS SIENDO lOS UNICOS 1 
ACER MAJE 003B6SX 33 MHL 
2MB DE RAM EXP. 16tv1B 
Df?IVE DE 3 f/2 DE 1.4 

DISCO DURO DE 130 M.B. 
MONIJOR SUPEI~ VGA COLO!? 14' 
IARJEIA DE VIDEO SUPEI~ VGA 
IECIAOO DE 101 IEClAS 
PIOS. PARAlELO, SEIML RELOJ 
SISIEMA OPEI?AIIVO DOS 6.0 
GARANIIA I~SPUESIA MAXIMA 
46 Hf~. O Pl~ESIAMO DE EQUIPO 

ACER POWER 80386SX33 Mil 
CHIP UP A 8048óOX2 66M-iZ 
2MB DE RAM EXP. 16MB 
DI~E DE 3 1/2 DE 1.4 

DISCO DURO DE 130 M.B. 
MONilOR SUPER VGA COLOR 14' 
IARJEIA DE VIDEO SUPER VGA 
IEClAOO DE 10 f IEClAS 
PIOS. PAI?Al.ELO, SERIAL, RELOJ 
SISIEMA OPEI?AIIVO MS DOS 6.0 
GAI?ANIIA I~SPUESIA MA>UMA 
4BHI~. O Pl~SIAMO DE EQUIPO. 

ACER MAJE 804B6SX25 MHL 
CHIP UP A 80486DX2 66MHZ 
4MB DE RAM EXP. 32MB 
ORIVE DE 3 1/2 DE 1.4 

DISCO DURO DE 210 M.B. 
MONIIOR SUPER VGA COLOR 14" 
IARJEIA DE VIDEO SUPER VGA 
IECLADO DE 101 IEClAS 
PIOS. PARALELO, SBML. RELOJ 
SISIEMA OPEIWIVO MS OOS 6.0 
SEGU?O POR 3 AÑOS CONII?A 
ROBO, IEMBLOR INCENDIO EIC. fN$3~63-:-ooJ GARANIIA RESPUESIA MAXIMA 

1 N$ 3,873.00 J 48HI~. o PRESIAMO DE EQUPO. 

[N$ 4,590.(!_0] IMPRESORAS 
(PSON, 9 AGU.IAS.IO 1'\A.GADAS. 100 C.r>.S. 
3 TANTOS, 3 KB ()( BUFFeR f'U(RTO PARALCLO, 
INCLINE CABLE. 

"I"•JIIM rH*-I~mm 
R(GlJLADOR DE VOlTAJE r>ARSCC ()( 

750 WATTS 4 SAUDAS [!'tf!lP1't~1 

AceR(+ 
¡ Garantía de poder 1 

A S MINUTOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA, ESTACIONAMIENTO PARA 108 AUTOS. 
I'[Rif-[RfCO SUR 11 5270 LOCAL 7 COLONIA STA URSULA COYOACAN. bRtUn [N [L C[NTRO COMERCIAL SUPERAMA PATIO J>[OR[GAL CASI FR~NT[ 

WfiRt 
A LA SALA OLLIN YOLIZTLI, JUNTO A RLOCK BUSHR VID[(). 

6-65-76-54. y 6-65-78-51. 
UNICO DISTRIRUIDOR DE DCCIUNCIA QUE DA GARANTIA CON VALOR AGRHiADO. 
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doctor Angel Guzmán (Syntex. SA de 

CV). doctor Eusebio Juarlsti Cosío (Cin

vestav. lPN). doctor Francisco Loro 

Ochoo (director deiiQ). doctor José Luis 
Matees (FQ), doctor Ramón de lo Peño 
Manrique (rector deiiTESM) . 

Sede: Hotel Westin Regina. Concún. 
Quintana Roo. 

Informes: teléfonos 616-22-03 y 17. 

Dol22 al26 do Novtemb<o do 1993 
Audnorlo dollrvftMo do GoogroWa 
Ciudad Unlvonllar1a U.N.A.M. 

Coordlnad6n Acadérnca 
Dr. Em•to Moreno Mortfnez 
lrvftMo de Blologla, U.N.A.M. 

Costo del c:uso: 
N$800.00 

INSECTOS EN GRANOS AlMACENADOS 
RECESO 
CONTINUACION 
EXPOSITOR: DR. MARIO RAMIREZ M. 

LA HUMEDAD: SU t.IPORTANCIA EN LA 
CONSERVACIÓN DE GRANOS 
EXPOSITOR: QR. ERNESTO MORENO M. 
SECADO Y AIREACION 
RECESO 
CONTINUACION 
EXPOSrrOR: DR. SERGIO CAVILA C. 

CONTROL DE PLAGAS EN GRANOS Y 
SEMUAS: INSECTICOAS Y FUMIGANTES 
EXPOSITOR: ING. ARTURO ORTIZ C. 
RECESO 
CONTROL DE CAUDAD EN GRANOS Y 
SEMUAS 
EXPOSITOR: ING. JOAQUIN ARIAS V. 

Informes: teléfonos 665-17-33, 622-62-06 y 
622-62-07. 

Facultad de Ciencias 

Casa del Lago Seminarios de cronobiología 
Modelos matemáticos y ritmos, doctor Ro

Armonía modema. maestro Antonio Bravo: fael Pérez Pascual (Facultad de Ciencias). 

abarca los géneros musicales de jazz. rock. 22 de noviembre. 18 h. Sede: Salón de 
pop, blues. reggoe, new age y fusión. seminarios del departamento de Biología 

SANIDAD EN SEMillAS 
EXPOSITOR: M.EN C. ROSA NAVARRETE 
RECESO 
AFIA TOXINAS 
EXPOSITOR DR. ERNESTO MORENO M. 
ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA 

EXPOSITORES: DR. ANDRES IRIJEGAS EVARISTO 
CONSEJO NACIONAL DE SUBSISTENCIAS 
POPULARES (CONASUPO) D.F .. MEXICO 
DR. MARIO RAMREZ MARTNEZ 
UNOAD DE INVESTIGACION EN GRANOS Y 
SEMillAS, PABELLCiN DE ARTEAGA 
AGlJASCAUENTES. AGS. 
DR. ERNESTO MORENO MARTNEZ 
INSTTl1JTO DE 810LOGIA, U.NAM. 
DR. SERGIO DAVI.A CABELLO 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
SEMillAS S.A .. TOLUCA EDOMEX 
ING. ARTURO ORTlZ COR!'.EJO 
AlMACENES NACIONALES DE DEPOSITO 
S.A., MEXICO, D.F. 
ING. JOAQUIN ARIAS VEL.AZQUEZ 
BODEGAS RURALES CONASUPO SA. 
D.F. MEXICO 
M. EN C. ROSA NAVARRm MAYA 
COLEGIO DE POSTGRADUADO$ 
ESTADO DE MEXICO 

Q.F.B. LORENA JAIMES GUADARRAMA 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ALIMENTOS 
CORDINACION DE lA INVESTIGACION CIENTIFICA 
CIRCUITO EXTERIOR DE CD. UNIVERSITARIA 
TEL. 622-<1165 

622-<1156 
622-<1157 
~ 

No se aceptcro cancaladones de lnsalpcl6n. 
Noa r&MIVCIITIOI el derecho de auspender la 
reollzod6n del evento refntegrcrodo la cuota 
COir&lpOndente asl como de lllltftUr al (lo•> 
expoaltor ( .. ). conaervando el mismo nivel. 

de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Cambios diarios'en los niveles de adeno
sina en corteza. doctora Victoria Chago

ya de Sánchez (Instituto de Fisiología 

Celular). 13 de diciembre. 18 h. Sede: 
Salón de seminarios del departamento 

de Biología ae la Facultad de Ciencias 
de la UNAM . 

Informes: doctora Moría Luisa Fanjul M, 

teléfono 622-48-30. 

Facultad de Ingeniería 

Problemas teóricos, conceptuales y me
todológicos de modelos computaciona

les inspirados en sistemas biológicos 
Sistemas formales: complejidad, repre

sentabilidad y autorr~;~producción, Gui

llermo Morales-Luna. 26 de noviembre. 
Límites y· alcances de las repre

sentaciones formales, José Luis Pérez-Sil
vo. 1 O de diciembre. 

Informes: Nydia Loro lava/a, Centro de 

Instrumentos de la UNAM teléfonos 622-

86-06 V 652-59-20. 

Instituto de Investigac iones 

Económicas 

XIII Seminario de economía agrícola del 
Tercer Mundo 

Política económica y su Impacto en el 
sector agropecuario, lunes 6 de diciem

bre. 9h . 
El nuevo marco jurídico y la polftica de 

modernización del campo. martes 7 de 
diciembre. 10 h. 

Desarrollo tecnológico de la agricul

tura en el contexto de la moder

nización y la apertura comercial. 

miércoles 8 de diciembre. 1 O h. 
Las políticas de comercialización y la 

dinámica del abasto alimentario. jueves 

9 de diciembre. 10 h. 

15 de noviembre de 1993 
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Las politices de modernización, la eco
logia, la agricultura autosustentable y la 
agricultura organizada. viernes 1 O de di

ciembre. lO h. 
Informes: licenciado Emilio Romero 

tamlento del asma (doctor Alvaro Pe
droza). Coordinador: doctor Carlos Ja
vier Martínez de León. Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Sede: Auditorio Facultad de Químico 

Patanco. coordinador del área del Guillermo Soberón del Instituto Nacional 
Sector Primario y Economía Agrícola 
en el 1/E. teléfonos 623-00·81. 86 y 87. 

fax 616-0(-30. 

Instituto de Investigaciones Sociales 

La tarea de gobernar: gobiernos locales 
ydemandascludadanasen México, oc
tubre-noviembre de 1993, Sede: Torre de 
Humanidades 11. piso 7. CU . 
Tema 111: Municipio y democracia. una 
utopía . 15 de noviembre. 10 h: Tema IV: 
Los municipios como instancia de go
bierno. 22 de noviembre. 10 h: Tema V: 
Democracia y participación social en el 
gobierno municipal. 29de noviembre. 1 O 
h; Tema VI: El municipio en la geografía 
electora l: Inversión y voto. 

Instituto Nocional de Salud Público 

Asma. temas: Prevalencia del asma 
(doctor Rodolfo Gatica Marquina): Etio
patogénesis (doctor Juan Sierra Monge); 
Tratam iento farmacológico (doctor Da
niel Treja); Manejo del enfermo y la fami
lia (doctor Angel Gardida); Consenso 
latinoamericano sobre diagnóstico y tra-

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 

a través de la 
Coordinación de Publlcactones 

tnvtta a estudiantes de las facultades de 
Ciencias Pollttcas y Sociales y 
Ftlosofia y Letras 
a prestar su servido social 
eomo reporteros en 

REPEN11NA 
órgano tnronnattvo de la Facultad 

RequtaUoe: 70% de crtdltoe cubierto. 
cubrir 4 horu de Kr'VIdo 
ya aea por la maJ\ana o por la tarde. 
Jn(~: Cootdlnad6n de Pub11caclones 
Facultad de Arquitectura UNAM TeL 622 03 18 

15 de noviembre de 1993 

de Salud Pública. 
Informes: (73) 11-0111 extensión 2301. fax 
(73) 11-1156. 

111 lnternational symposlum on enviran
mental chemlstry, tema Ozone 
Informes: doctoro Carmen Durán deBa-

-----------·----------·-·-·---

CON MENOS DE 
N $21.00 

... ¡A TODA LA REPUBLICA! 

ESTAFETA, en apoyo a la Comunidad Universitaria, ofrece des
cuentos (permanentes) del 1 O al 50 % en el envío de mensaje
ría y paquetería, Nacional e Internacional a Investigadores. 
Profesores. Estudiantes, Personal en General y dependencias 
de la UNAM a más de 400 destinos en la República Mexicana 
y más de 184 Países en Todo el Mundo 

AHORA DEPOSIT ALO EN CUALQUIERA DE LAS 
26 OFICINAS EN El DISTRITO .FEDERAL 

Y para tu comodidad en Ciudad Universitaria en la zona 
comercial, a un costado de la Torre de Rectoría. 

• • sery1c1o 
Académico 

De 9:00 a 18:00 hrs. 

Informes: 622 02 72 
550 02 91 
207 35 31 

Pura oUtenor este descuento sOlo muestre su credencial de la UNAM vigente. 

-----------
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• UNAM-CCIJ 

La Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del CCH 
ofrece el 

POSGRADO EN GEOFISICA 

de acuerdo con el siguiente calendario 

Recepción documentos y registro de 
aspirantes al semestre 94-2 : 

Examen de admisión aspirantes a Maestría: 
Física y qulmica: 
Matemáticas y geología: 

Examen y entrevista aspirantes Doctorado: 

Examen de comprensión del inglés: 

Entrevista aspirantes Maestrfa con el 
Comité de Admisión: 

Publicación de resultados: 

lnscri{x;iones: 

Inicio semestre 94-2 (cursos de Maestría y 
propedéuticos): 

abierto hasta el 14 de 
enero 

20 de enero 
21 de enero 

24 y 25 de enero 

26de enero 

31 enero y 1 febrero 

4 febrero 

14 al 16 febrero 

24 febrero 

Registro o inscripción: Instituto de Geofísica , Coordinación del proyecto 
académico Posgrado en Geoflsica, 3er. piso, Ciudad Universitaria, 04510 
México, D.F. Apdo. Postal27146. Tel. 622 41 30 y 622 41 37. 

Mayor información: Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado 
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Lateral Insurgentes Sur y Circuito 
Escolar, planta baja de la Coordinación del CCH, Ciudad Universitaria. Tel. 622 
0014. 

EL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLOGICAS 

INVITA AL CURSO: 

EL ACCESO A LA INFORMACION TEMATICA 

FECHA: DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 

CONDUCTOR: LIC. SURYA PENICHE 

COSTO: N$ 200.00 (DOSCIENTOS NUEVOS PESOS) 

LUGAR: TORRE 11 DE HUMANIDADES PISO 12, CIUDAD 
UNIVERSITARIA 

INSCRIPCIONES: LIC. ZUEMI A. SOLIS. TORRE 11 DE 
HUMANIDADES PISO 13, TEL 623 03 34 

XII J~tfd 

EL INSTITUTO DE 
ECONOMICAS 

INVESTIGACIONES 
DE LA UNAM 

Invita a la presentaciondel libro: 

Palabraa del Lic.Benito Rey Ra.ay 
Director del IIEc 

PreaantaciOn. general: 

Ana z. Marilio J'aao y 
Criatina Hartinez Horalea 

Mtro. remando ca~na de la PeAa 
Dr. Angel Baaaola Batalla 
Lic. Joa6 Luia Cecella Cúez 

Moderador: 

Reg1na Jiatnea: de Ot:alengo M11MOMIMf1'1GloQOIIIf . lC*-tCU 

El evento ae realia:ar¡ el llli6rcolea 17 de novieabre de 1993 
a laa 19:00 hra. en la Casa de la CUltura "Jeaúa Reyes Heroles" 

l'ranciaco Soaa nWa. 202, Coyoac:An. 

• 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMl\ DE MEXICO 

SECRETARIA GENERJU. 

A través de la Dirección General de Estadistica y Sistemas de 
Información Institucionales .. el Grupo Técnico de Responsables de la 
Información Estadistica y la Comisión Organizadora del Encuentro 
Anual 

INVITAN 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A ASISTIR 
LOS DIAS 17. 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 1993 .!U. 

"PRIMER ENCUENTRO ANUAL DE RESPONSABLES DE 
INFORMACION ESTADISTICA" 

•Bac1.a la calidad de la infoxwac16n estad.tst1ca en la IINltlf• 

Con la siguiente tem6tica: 

l. 
II. 
III. 

IV. 
v. 

Uso y difusión de la información estadística 
Acopio y validación de la inforll'lación estadística 
Automatización y sistematización de la información 
ectadistica 
Calidad total de la información 
Perspectivas de la información estadística en la 
UNAM. 

Sede: Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatl6n. 

La asistencia al Encuentro ser6 gratuita .. favor de confirmarla con: 
Lic. Rita Torres López a los teléfonos: 622-60-74 y 622-60-83 Fax: 
665-09-43. 

15 de noviembre de 1993 
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PROYEG1'0S DE INVESTIGACION Y DE 
INNOVACION DOCENTE DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
EN MEXICO 

COLOQUIO DE INVESTIGACION 

Sesión 1: 
Martes 16 de noviembre de 

9:00 a 13:30 hrs. 

lnaugur8.9ión 

Las orgatiUaciofltiS 11mpresariales nNMalnas. 
lifi611 úcxmjunkl 

Cristina Puga - FCPyS 
El Omsejo Nacionol AcrofUICUOrio 

Hubert Carton - liS 
El Cbnsejo Cborrlinador Empresarial 

Matilde Luna - liS 
Moderador: 
Dr. Ricardo Pozas 

Comentaristas: 

Dir. del Instituto 
de Investigaciones 

Sociales UNAM 

Ing. Alejandro Sousa Vidal Instituto 
de Proposiciones Estratégicas 

PrQf. Ricardo Tirado 
Instituto de Investigaciones Sociales 

UNAM 

Sesión 2: 
Martes 16 de noviembre 

17:00 a 20:00 hrs. 

Las grandes empresas y grupos t!Wnónlicos 
ma:ianws ú los odttmta 

Celso Garrido 
- UAM Atzcapotzalco 

De la Bolsa Mairona ú Valoref a la ABM 
María José Femández- FCPyS 

El Cbnsejo Mairono de Hombres de Negocios 
Ricardo Tirado - liS 

Moderador: 
Dr. Enrique Suárez lñiguez 

Jefe de la División de Estudios de 
Posgrado de la FCPyS 

Comentaristas: 
Dr. Antonio Gutiérrcz 

Dir. de la División de 
Posgrado ~e la F acuitad de Economía 
Dra. Matilde Luna 

Instituto de Investigaciones 
Sociules UNAM 

15 de noviembre de 1993 

Sesión 3: 
Miércoles 17 de noviembre 

9:30 a 13:30 hrs. 

LA Oin~ra de la Industria de la 
Omstrua;ión 

Alicia Ziccardi - liS 
LA Asociaci6n de Mujeres Empresarias 

Gina Zabludov.sky - FCPyS 
LA Asociaci6n Mairona de Guas de Bolsa 

Carmen Solórzano - FCPyS 
Moderador: 
Lic. Héctor Zamitiz 

Coordinador de Ciencia 
Política de la FCPyS 

Comentarista: 
Mtro. Enrique Nieto 

Coordinador de Sociología 
delaFCPyS 

Sesión 4: 
Jueves 18 de noviembre 

9:30 a 13:30 hrs. 

lAs organi.zaciofltiS nNMalnas de romercio 
e:derior 

Cristina Puga - FCPyS 
lAs organizaciones empresariales en 
Esta®s UnitúJs 

Ricardo Tirado - liS 
Peqwmos y medianos empresams ante el 
TLC 

Moderador: 

Carlos Alba 
- Colegio de México 

Lic. Ignacio Martíncz Cortés 
Coordinador de Relaciones 

Intemacionules 
delaFCPyS 

Comentarista: 
Dra. Silvia Ortega 

UAM Atzcapotzalco 

SALA LUCIO 
MENDIET A Y NUÑEZ DE 

LAFCPyS. 

zua, PIQAyQA - Facultad de Química, 

UNAM teléfonos (525) 622-53-02 y 03 fax 
(525) 606-06-48, 616-20-10 y 548-62-69,' o 
con la señorita Elena Guzmán Cruz y/o 
M en C Margarita E Gut/érrez. PIQAyQA
Instituto de Geografía UNAM teléfonos 
(525) 622-43-35 y 36. fax (525) 606-21-45 y 

573-94-12. 

Facultad de Medicino Veterinario y 

Zootecnia 

IX Simposio Nacional y 1 Internacional 
Sobre Fauna Silvestre. 22 al 26 de no

viembre. 9 o 18 h. Sede: Villahermosa . 
Tabasco. Cuota: N$300.00. 

Facultad de Psicología 

Psicodinámica de grupos, maestra Roso 

María Córdoba. 18 de noviembre. 9 a 14 

g 

La amenaza 
y la glorta 

Peter 
Medawar 

la gran gloria y la gran amenaza de la 
ciencia residen en que todo lo que en 
principio es posible se puede hacer si 
existe empeño suficiente para hacerlo. 
los científicos pueden regodearse en la 
gloria pero a mediados del siglo veinte la 
reacción más típica del común de la gente 
consiste en temblar ante la amenaza. 

De venta en librerías 

~~ Xlll] 
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y 15 a 20 h. 19 de noviembre 9 a 14 h. 

Costo: N$300.00. 
··············································································. 

Taller vivencia!: Introducción o lo psico

logía humanista. licenciado Francisco 
Gotell. 29 de noviembre al 3 de diciem

bre. Costo: N$300.00 

. . . 
:La Dirección General de Bibliotecas invita a la comunidad bibl1o t eca r1 a a: 
:los cursos de computación, que se Impartirán en el primer piso del ed i ~i-' 
•cio de Biblioteca Central. 

Uno nuevo conceptualización del pro
ceso de selección de personal. licencia

da Ma Carmen Montenegro. 29 de 
noviembre al 3 de diciembre. lunes y 

jueves. 9 a 14 h. Cosot: N$375.00. 

Técnicos de cutoayuda pera el paciente 

alcohólico. licenciada Aída Flora. 23 al 
26 de noviembre. 9 a 14 h. 

r---------------·--------·--------·---,----------------------~---------------------

CUFi:SOS FECHA 

Ventlll'·a .-,-.r 
..:~·-· nov - 6 clie 8-10 ht" S 

,..\"':'' 
.1::.·.~· llOV -- 6 die :ll.-T::: hr- ~5 

C 1 i ppe1·· Bc.~s i e o r;'i~~ 

4·-· nov - 6 die 16-1 8 h1··s 
las inscripciones se cierran 3 días hábiles 

antes de la fecha de inicio de cada 
taller. 

~--------------------------------------------------------------------~------------------·----------------------------------------------

Informes e ínscrípcíones: Saturnino He

rrón 135. colon/a San José Insurgentes. 
CP 03900, teléfonos 593-60-01 y 27. 

In~onnes e inscripciones: Departamento de Desarr-ollo de Persor¡al de• la 
Dirección Gencr·al de Bibliotecas, de 1!-.tnes a viernes de 8:00 a 16: 00 y 
18:00 a 20:00 hrs. o a los telé~onos 622 16 19 y 6~~ 16 OO. 

. ...•................................................•..•.•••..••••.•..••••.• ~ 

FACULTAD DE ECONOMIA 
DIVISION SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA 

DIPLOMADO 
I:ANi\lJSIS'ECQNOMICO•Y@NANCIERO:Ü,!',}I!RO\'ECrOS:J 

El diplomado consta de 3 módulos los cuales tendrán la siguiente cobertura: 

t~ El proceso de evaluación y análisis económico financiero. 
2· La información técnica como premisa tlel análisis económico. 
3· Los parámetros económicos y financieros necesarios para el análisis económico. 
4- M~todos e instrumentos del análisis económico y financiero. 
S- Ejemplificación y desarrollo análisis económico y financiero. 

Los temas se distribuirán de la siguiente manera: 

M6dulol: 
Marco general 
Evaluación de costos de inversión y operación 
Principal, interb, plazo y sus diferentes r'elaciones 
Factibilidad económica con m~ todos de valor presente neto y sus modalidades 

Módulo 11: 
Factibilidad económica con m~ todos de tasa interna de recuparación 
Evaluación mediante la relación costo/beneficio y comparación de alternativas 
Efecto de la inflación en las estimaciones de costos y evalunciones 

Módulo 111: 
Depreci<~ción y agotamiento 
Aspectos fiscales 

An~lisis de sensibilidad 
Evulu<.~ción globul y toma de decisiones de inversión 

Cada participame desarrollar~ a lo largo del Diplomado un proyecto propio, el cual servirá 
de b:~se poua !;J ev:~luOlción del diplomado o como proyecto de tesis. 

Costo por módulo N$600. 

El diplomado será impartido por el M. en C. Anronio Gershetuon en las Instalaciones de la 
división, los dfas mi~rcol<s de IS a 21 horas a partir del 24 de noviembre de 1993. 

Informes: División Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Economía. Edificio 
principal ler. piso. Teléfono 62211 03 de lunes a viernes de 9 a 15 hrs. y 17 a 2Uf>cs. 

1 XTVI~ 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
•ZARAGOZA• 

LA CARRERA DE BIOLOGIA Y LA ACADEMIA DE ECOLOGIA 

1 N V 1 T A N AL CICLO DE CONFERENCIAS: 

TOPICOS EN ECOLOGIA 

PROGRAMA 

16 Nov. Contaminación atmosférica Biól. Germán Calva 
V. S, Ciclos Biog"':oquimicos. V.izquez. 

23 Nov. Influencia de los fa:ctores Biól. Manuel Castillo 
ambientales sobre la dis-
tribución y abundancia de 
poblaciones icticas. 

30 Nov. Bl papel de la "ge-:-o---lo-:-gi ___ a ___ ma ____ -t--D---r---. ---Ar---tu ___ r ___ o ___ C ___ ar---ra---n---za---ji 

rina en estudios ambienta-
les. 

7 Dic. Efecto de la variación ea- M. en c. Roaalva 
pacia.l y temporal sobre el Garcia Sánchez. 
establecimiento de plantas 

14 Die. La dinAadca de poblaciones Biól. Alejandro Tecpa 
en el contexto del 'control Jiménez. 
biológico de plagas. 

11 Ene. Sucesión ecológica . M. en C. Eloy Solano 
1994. camacho. 

18 Ene. Sucesión ~n zonas áridas, Dr. Alfonso Valiente 
estudios de caso. Baunet. 

25 Ene. Fragmentación ecológica y Biól. Eliseo Cantella
conservacion Bioló"ica de no de Rosas 
la naturaleza. 

l Feb. Areas protegidas y densida 
des de población h~~na. 

8 Peb. Por definir. 

M. en C. Manuel :Rico 
Bernal. 

Dr. Rodolfo Dirzo 
Minjares. 

SEDE: Sala Audiovisual3 de la Biblioteca del Campo 11, a las 13:00 
horas 

HABRA CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

INFORMES: Tels: 623.05.76. 623.07.76 623.07.78 
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México prehispánico como base 
de la monumental obra 

La imagen plástica con la que se identi
fica al México moderno en el mundo 
entero es la Biblioteca Central de Ciu
dad Universitaria, construida entre 1950 
y 1951 por los arquitectos Juan O'Gor
man. José Maria Velasco y G Saavedro. 
Un enorme hexaedro totalmente cerra
do que contiene un acervo bibliográfico 
de millones de volúmenes está montado 
sobre el primer piso semiobierto: los cua
tro costados de este cuerpo más un pris
ma pequeño colocado en la parte 
superior. fueron totalmente recubiertos 
por un diseño de mosaicos de O'Gor
man. Pocos artistas contemporáneos 
han tenido la oportunidad de proponer 
y realizar un proyecto de tal envergadu
ra y audacia . 
Los cuatro inmensos muros exteriores del 
edificio f!Jeron totalmente cubiertos con 
mosaicos polícromos de piedras natura
les. que constituyen el mayor y más lo-. 
grado esfuerzo monumental de 
O'Gorman. 
En una sinfonía de color. yuxtapone 
tiempo y espacio para evocar la repre
sentación histórica de la cultura. especí
ficamente la mexicana. a la que muestra 
en varios periodos. En el muro norte. expo
ne el pasado prehispánico simbolizado 
por la cultura del Anáhuac bajo el predo
minio del sol. fuente de vida. A su derecha 
están las deidades principales de la mito
logía prehispánica y abajo, el águila de
vora la serpiente. símbolo de la fundación 
México-Tenochtitlán. 
En el muro sur la Conquista y la Colonia. 
con el escudo de la familia rea l de Jos 
Habsburgo y en la parte superior: abajo 
la evangelización. representado por un 
teocalli; a los lados. dos círculos con los 
conceptos del bien y el mal. verdad y 

falsedad. referidos a las teorías ptolomoi
ca y copernlcana. 
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En el muro oriente. puede observarse el 
mundo contemporáneo donde Cuauh
témoc revive, como símbolo, entre el sol 
y la luna. sobre los colores de la bandera 
nocional; bajo Cuauhtémoc. una repre
sentación del átomo; abajo a la Izquier
do. los campesinos y la revolución 
agraria; o lo derecha. abajo. la revolu
ción Industrial. Y en el muro poniente se 
muestra el México actual; arriba el escu
do de la Universidad; debajo de él una 
fuente o manantial simbolizando la cul
tura y el conocimiento; a los lados, los 
frutos del estudio y del trabajo. 
lo necesidad de un equipo de trabaja
dores. la maestría y técnica necesaria 
para cumplir con eficiencia la tarea. el 
sabor artesanal, su frecuente utilización 
en el México prhlspánico. son motivos 
para el gran atractivo que experimenta 
este artista en el uso de esta antigua 
decoración. 
En nuestro país v gracias a la torea fe
cundo de O'Gorman es donde el rena
cimiento del mosaico se da con una 
fuerza y un esplendor no Igualado en 
ninguna parte. 
Al recordar el inicio del proyecto de la 
Biblioteca O'Gorman, señala que éste se 
pensó paro un millón de volúmenes, co
rrespondiendo su arquitectura a la del 
resto del Centro Universitario. según los 
edificios ya construidos. Desde el princi
pio del proyecto. agrega el maestro tuve 
la ideo de hacer mosicos de piedras de 
colores en los muros ciegos de los acer
vos. con la técnica que ya tenía muy 
bien experimentada. Con ellos la biblio
teca sería diferente al resto de los edifi
cios de la Universidad y se le daría un 
carácter mexicano. 
'Para los mosaicos era necesario obtener 
piedras de todos los colores posibles. Para 
ello viajé por toda la República Mexicana 
poro recolectarlas y con esta gama de 
colores logramos hacer composiciones 
pictóricas al exterior de los edificios". 
El mosaico de piedra de colares o vidrio 
es permanente pues el calor es ,Parte 
Integral de la roca. 

8 

Para resolver la decoración que revesti
ría el bloque desnudo de 13 pisos de la 
Biblioteca. con una superficie de tres mil 
712 metras cuadradas. fue prefabricar 
un mural por medio de losas precolodos 
de un metro por un metro. que serían 
izados sobre los fachadas. poro ajustar
los o un morco de metal donde se les 
fijaría con cemento. 
Ordenamos, prosigue O'Gormon hacer 
en uno bodega de materiales de la Uni-

versidad, un gran tablero vertical de ma
dero sobre el cual se hizo el dibujo al 
tamaño natural de los mosaicos: 
"En el proceso de ejecución se hicieron 
muchos modificaciones al proyecto ori
ginal de acuerdo con los cambios que 
fueron. a mi parecer necesarios para 
mejorar el diseño y la composición". 

Al mismo tiempo que se preparaban los 
plantillas y los dibujos. comenta O'Gor
man. se almacenaban y partían las pie-
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dras de cotares. •cuatro jóvenes pintores 
fueron mis ayudantes en este trabajo . 
Quince albañiles quebraban lo piedra a 
golpes de marro paro obtener lo pedo
cerio de 2 o 4 centímetros". 
Para hacer el trabajo de los mosaicos 

Finalmente indico el maestro que los 
moldes paro el precolodo eran de yeso. 
pues no modificaba su formo y se elimi

naba con facilidad el descimbrar. 
El grueso de codo loza . inclu idos los 
piedras y el colado. fue de 5 centíme-

de los acervos de la Biblioteca se argo- . tras. Dentro de los moldes que tenían el 
nlzó un grupo de oproximondomente 
40 albañiles. Diariamente coda uno de 
ellos hacían una losa precolodo con el 

mosaico. 
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tamaño exacto de uno loza se coloca 
ba lo plantillo de papel dibujados al 
revés. para que al descimbrorse pre
sentara el lado derecho. 

Lo recurrenclo o lo mitología. los emble
mas y el vocabulario prehlspónlco domi
nan en gran medido los normes 
superficies que ha decorado con este 
sistema . Lo serpelente emplumado. lo 
representación de lo palabro. el sol. lo 
mazorca. los deidades de lo mitología 
azteca, el jaguar. los escudos. los héroes 
de lo patrio . el campesino y el obrero. los 
letreros alusivos y uno vasto lconoigrofío 
cubren los amplios espacios de esto 
obro monumental. 
Juoh O'Gormon es un artista de proyec
ción. arraigado en lo realidad mexica
no: su obro como constructor de 
edificios y pintor solo puede compren
derse, según Ido Rodríguez Prompolin i. 
investigadora del Instituto de Investiga
ciones Estéticos. o lo luz de lo ideo rec
tora de su quehacer creativo . Lo 
conjunción de dos conceptos : arte y 
técnico. son lo esencia de tal ideo . 
En este nuevo contexto el arte es el pro
ducto creativo, en tanto que la técnica 
se circunscribe a la habilidad en el ma
nejo de recursos utilitarios. O'Gormon 
procura y logra en su obra unir la arqui
tectura con la pintura . El arte y lo técnica 
dejar de ser independientes para vol
ver. como en otros tiempos. o formar 
unidad Indisoluble. pero ahora con ele
mentos de racional innovación. 
Ubicado en la problemático de su mun
do contemporáneo y de la nación pos
revolucionaria. O'Gorman aplica su 
Ingenio individual. en la construcción de 
gran número de escuelas primarios. lo 
teoría delfuncionollsmoen arquitectura. 
"La nece; idod de encontrar uno arqui
tectura can características nacionales 
que solucionara al mismo tiempo las ne
cesidades de las grandes masas y utiliza
ra los elementos modernos que llenaran 
los requer imientos de confort. higiene. 
economía y sencillez ero el problema 
que se le planteaba a este arquitecto" 
O'Gorman se compromete con lo reali
dad económ ica y social de México en 
una etapa determinado: los ed ificios 
que construyó muestran cómo resolvió el 
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grave compromiso que son esa realidad 

contrajo. Sin embmgo. su •. ~,lJ.W4.,C;prls 

tructlva no se prolongo mucho !lempo; 
se suspende casi de súbito poro resurgir, 

en un destello final. con la edificación de 
su ensoñadora y fantástico cosa en el 

pedregal de San AngeL 
Como pintor "realista", por medios que 
conseNan di-

recta relación 
visual con lo na

turaleza. repre
s e n t a 
realidades hos

tórico-sociales 

en su pintura 
mural y realida
des oníricas en 
su pintura de 

caballete. En el 
muro y en el 
lienzo el pintor 

integra. como 
lo hizo en los 

edificas, la téc
nica que go
bierna a su 
arbitrio. y el ar

te. la capaci-

dad de 
inventar, de 

componer y re

lacionar. 

No escapo el 
pintor a las in

quietudes de 

otros artistas 
contemporán 

eos; por eso en 

sus obras se mi
ran formas y te

mas presentes en la "escuela de pintura 

mexicana". Sif.1 embargo ~o se anclo en 
esta manera de pintor. sino que lo reba

sa y emerge de ella con singular indivi

dualidad. 

O'Gorman busca. vigorosamente. actr
var la conciencia social por medio de la 

eficacia de un lenguaje y de un,o rnt~r
pretación arraigado en lo certe;zo de 

·.- -..:tl~oT,.·toll 

D 

que es el pueblo el principal actor de los 
conquistas socio)es. 
Las pinturas murales de O'Gorman son 

lecciones eruditas y pormenonzodas de 
historia mexicana y universal; el mensaje 
que de ellas parte en claramente enten

dido por todas las clases socia les. El artis
ta. revive el uso de mosaicos de colores 

-de piedra y vidrio- como recubrimiento 

en varios edificios. en los Cl¡ales. para 
representar sus conceptos. recurre más 

los símbolos que a la narración escénico. 

La accesibilidad al público. es una de los 

características más valiosas de la pintura 

mural de O'Gorman. Su obro es suscep
tible de profundas lecturas. pero hoy una 

pnmera y obvia entendible a un público 
vasto y heterogéneo. 

Es frecuente encontrar en los murales de 
O'Gorman niños. jóvenes y adultos id en-

~ '·'-' 
tificando personqjes y hechos históricos. 

recordando acontecimientos patrios y 
lecciones de la escuela. 

Este artista busca en su obra llegar por 
medio de imágenes y actores concreto 

al hombre común. no al intelecual sofis-
ticado. A la idea 

comunitaria y 
eminentemente 

social que com
parte el autor se 

debe a que. en 
muy raras ·oca

siones. recurra a 
exaltar una sola 
figura histórica 

como lo hace 
Orozco o · exa

gerar .gestos y. 
distorcionar fi

guras como RI
vera. 

Estas caracterís
ticas de un artis-

a 
profundamente 
estudioso que 
domina a la per

fección su oficio 

son puestas al 

servicio del gus

to popular que. 
como él afirma: 

"prefiero lo boni
to y lo que se en
tiende". 
Este artista nun

ca ha concedi

do atención ni al 

gusto intelectual. ni al político. ni al de las 
vanguardias. Por el contrario. su cohe

rencia como pintor de muros consiste en 

ser fiel a los principios. 
Lo pintura debe hacerse. afirma O'Gor

man. pensando en quién la va a ver, 

rnterpretando el gusto popular . 

Ana Lilía Torices 
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a lbargüengoitia y 
e n Los Universitarios 

Homenaje 
Ce rnuda 

Con d os homenajes - a Jorge 
lbargüengoitia y Luis Cernuda. 
fallecid os hace 1 O y 30 años. 
re~pectivamente-, inicia Los 
Universitarios de noviembre su entrega. 

Jorge lborgüengoítía y el periodismo, 
de Juan Domingo Argüelles. es el 
primero de los escritores en ser 
recordados en este número. 

"lbargüengoitia logró hacernos reir lo 
mismo en su narrativa que en su obro 
teatral. y tal vez mucho más en su obro 
periodística (que ejerció sobre todo en 
la Revista de la Universidad de México. 
e l suplemento La cultura en México, el 
diario Excélslor y al final en Vuelta) . Sin 
embargo, él detestaba que lo 
encasillaran como humorista:·. señala 
Juan Domingo Argüelles. 

Uno de los rescates más importantes 
que se han venido haciendo en el 
medio editorial tras la muerte del 
escritor. es la de su obra periodística, 
exp lic a. 

"Puede afirmarse que el periodismo 
que hizo lbargüengoitia es de los 
pocos que vale la pena rescatar en 
libros. porque independientemente de 
que sus escritos apareciesen en revistas 
y periódicos, siempre tenían que ver 
con la literatura. su destino final no era 
la hemeroteca", sostiene. 

Por o tra parte, Gerardo Rivas L · 
escrib ió Luis Cernuda: la eleccción del 
deseo. como homenaje o la 
desaparición del poeta hace 30 años. 

José María Espinosa recuerda en su 
colaboración Las amistades peligrosas 
(natas sobre la relación entre el cine y 
el teatro a propósito de la obra de 
Hugo Argüe/les). que al principio se 
creyó que el cine era el gemelo del 
teatro . como antes se había hecho 
semeja nte idea con la fotografía y la 
pintura. 

"Es evid ente-que ni a un actor ni o un 
d irector (Y mucho menos o un escritor) 
se le hubiera ocurrido confundir uno 
cosa con la otra. de la mismo manera 
que e l pintor o su modelo nunca se 
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hubieran equivocado al señalar las 
diferencias". indico. 

Dramaturgo, médico y guionista 
Hugo Argüe lles. explico. se caracterizo 
más que por los elementos de detalle, 
por buenos planteamientos 
anecdóticos. simplificados en su 
esquema evolutivo. rico en 
implicaciones psicológicas. en 
planteamientos con diversos grados de 
tensión, rítmicamente bien definidos en 
su dramaturgia. 

"Si el cine mexicano realmente está 
cambiando debe recuperar las 
oportunidades que ha ido dejando en 
el c omino. y con Argüelles estaba lo 
de un buen guionista. con oficio. con 
ideos. con cosas que decir (y sin miedo 
paro hacerlo). Lo ventaja que el tiene 
es que sus guiones yo se han vuelto 
literatura y no se perderán", concluye. 

Vlvísimo voz vivo es el nombre de la 
colaboración de Juan Carlos Bbutisto 
para este número de Los Universitarios 
en relación con lo aparición de los 
discos compactos de lo colección 
universitario Voz Vivo. que incluye o 72 
de los mejores escritores mexicanos. 
habiendo posado o este nuevo 
formato los voces de Jaime So bines y 
Augusto Monterroso. 

"Uno consecuenc1o de Voz Vivo de 
México. esperado pero no por ello 
menos afortunado. fue lo serie Voz 
Vivo de América Latino. en donde han 
grabado autores de lo tollo de Pablo 
Nerudo. Julio Cortózor. Jorge Luis 
Borges. Gabriel Gordo Márquez y 
Darcy Ribeiro. A ellos se sumarán muy 
pronto los nombres de dos poetas: el 
argentino Enrique Molino y el cubano 
Eliseo Diego, este último recientemente 
galardonado con el prem10 Juan 
Rulfo", señalo Juan Carlos Bout1sta . 

"La muerte es lo ún1co que hermano 
al mexicano actual con su pasado 
Indígena". señalo Leopoldo Peno B en 
Jorge Reyes ofrendo de muertos con 
tuno llena. "Lo muerte nos vengo de lo 
vida. lo desnudo. lo muestro tal cual es 

paro conocernos. Por eso su 
veneración. su festejo". 

El artículo tuvo como motivo el 
concierto ofrenda que rea lizó en 
compositor el31 de octubre en el 
Espoc1o Escultónco de lo UNAM. 

De nuevo cuento Los Universitarios 
dejan un espoc.io a recordar los tre inta 
años del CUEC. lo primero escuela 
latinoamericano de cine. a través d e 
lo entrevis1a concedida por su 
secretario académico Mili Valdés. 

Por su parte. Arturo Texcahua en Y si 
sobes contar nos refiere en datos y 
cifras diversos hechos de lo 
Universidad. tales como las 67 
emis1ones del noticiario Hoy en el 
mundo que transmite Radio UNAM. en 
coproducción con lo agencio 
NOTIMEX. los 27 años del CELE. o el 
pnmero del CEPE en Toxco. 

Contiene además. la columna de 
Rebeco Moto Sondoval Música en la 
OFUNAM. Brohms; Sólo para 
náufragos. La UNAM en lo XXVI 
Muestro tnternociono/ de Cine, lo cual 
se exhibe o partir de moñona en 
diferentes solos un1veristorios. de 
Yolanda Bravo Saldoño, y su 
acostumbrado Cartelero. 

José Canto 
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Conlabilidad lnlcrnacíonal 
ltdorm:t a la Lty Monetaria 

Novedoso es el concepto que lo 
contadora Patricio Athie Athie expone 
en su contribución al número 1 01 de 
Consultorio Fiscal . revisto de lo 
Facultad de Contaduría y 
Administración de lo UNAM. 

Con el nombre de Contabilidad 
ecológica aparece el artículo de lo 
contadora Athie Athie. que rea lizó con 
otros siete licenciados en Contaduría 
de la propia FCyA. en donde sostiene 
que" es el estudio de los procesos por 
m'edio de los cuales una sociedad se 
adopto a su medio ambiente. en el cual 

' se registra e informo sobre 
presupuestos. planes y objetivos de los 
distintos proyectos y programas 
enfocados o lo transformación y 
conservación del medio ambiente". 

Explican que el objetivo general es el 
de analizar las adaptaciones teniendo 
en cuenta otros procesos de cambio y 
que su método requiere examinar lo 
interacción de las sociedades e 
instituciones sociales con el medio 
ambiente. 

Entre los objetivos específicos que 
persigue lo contabilidad ecológico 
están el desarrollar la política de 
protección y conservación del 
ambiente y generar la infraestructura. 
evaluar el impacto ambiental. proponer 
la adopción de los medios necesarios 
paro el caso de contingencias 
ambientales. formular programas poro 
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La interacción con el medio, objetivo 
de la contabilidad ecológica 
preservar el equilibrio ecológico y 
analizar el costo de implantación de 
medidas por parte de las autoridades. 

"Por medio de la contabilidad 
ecológica se armoniza el crecimiento 
económico. con el restablecimiento 
de la calidad del ambiente. 
promoviendo la conservación y el 
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales", señalan. 

Debido a que los problemas 
ecológicos tienen una dimensión 
estructural las soluciones no pueden ser 
inmediatas. explican las autoras. Dentro 
de ello el contador interviene allegando 
la asistencia técnica necesaria para 
controlar y supervisar el cumplimiento de 
los planes de trabajo. objetivos y metas. 
enfocados a la protección y 
conservación del medio ambiente. 

"Considerando que los programas 
anticontaminantes impuestos por el 
Gobierno Federal han sido insuficientes 
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para el control o reducción de los 
índices de contaminación ambiental. 
pronostican. en el futuro lo contabilidad 
ecológica jugará un papel muy 
importante dentro de la sociedad para 
evitar el desgaste ambiental. y ayudar 
en la implantación de nuevos y mejores 
programas de control". 

Por otro lado. Consultorio Fiscal 
ofrece a sus lectores en este número 
artículos el Régimen simplificado de 
microindustrios. de Edson Hernández 
Garcío: el Coso práctico sobre 
i!Jbilaciones. de José Trinidad Belmont 
Pérez: e l trabajo de Verónica 
Rodríguez Ruiz acerca del 
Arrendamiento financiero. así como su 
Agenda fiscal y notic ias periodísticas. 
relativas a los temas de la contabilidad 
y la administración . 

José Canto 

hooltdnfth"'"'LI~-.... ..,_....1.\tf.Mii .. 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

NVITACION 

La Secretaría de Investigación tiene el agrado de 
invitar a la comunidad académica a la presentación 
del "boletín de investigación educación y sus nexos", 
órgano multidisciplinario de apoyo a la función docen
te universitaria, editado por la FES Zaragoza, el día 1 6 
de noviembre de 1993 a las 1 O horas en el Auditorio 
del Bioterio de Campo 11. 

Habrá brindis de honor. 
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Perspectivas mexicanas 
en Voices of Mexico 

Variado e Interesante es el contenido 
de la revista Volees of Mexieo. 
correspondiente al trimestre octubre 
diciembre de este año, misma que 
edita la Universidad Nocional 
Autónoma de México. 

El número 25 de esta publicación 
contiene la parte final de la 
Introducción al libro Político ontidrogos 
en los Américas (Drug policy in the 
Amerlcos), de Peter H Smlth. el cual 
reúne una colección de Importantes 
estudios realizados por expertos del 
continente acerca del problema. 

"En un mundo donde los cambios 
tecnológicos ocurren con creciente 
rapidez el Museo de las Ciencias 
Universum, es la contribución de la 
Universidad Nacional de México o lo 
búsqueda por paz y un mundo mejor. 
en cual podamos poner fin o lo 
pobreza y la Ignorancia", señalo el 
director editorial de la publicac ión. 
licenciado Hugo B Margáin. en la 
presentación. 

La sección de temas mundiales 
incluye relación del encuentro en 
Nueva Delhi del Grupo Acción. las 
medidas para reformar la estructura de 
las Naciones Unidas. donde se incluyen 
dos artículos escritos por el 
representante mexicano en Ginebra y 
un especialista en relaciones 
internaciona les. 

También hace recuento dellll 
Encuentro Iberoamericano realizado 
en Brazil . 

Por otra parte y siguiendo su 
costumbre, Volees of Mexico publica 
las opiniones de intelectuales de los 
tres países - México. Estados Unidos y 
Canadá- en relación con el Tratado 
de Ubre Comercio. así como otra 
opinión respecto a la fase final del 
NAFTA (sus siglas en inglés). 

Igualmente, proporciona una mirada 
a una de las joyas arquitectónicas del 
México colonial: el Colegio de las 
Vizcaínas. 

Con motivo del 500 aniversario del 
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viaje colombino a América. el escritor 
mexicano Carlos Fuentes ha escrito el 
libro El espejo enterrado. del cual 
reproduce la publicación la 
introducción a la versión Inglesa. 

El recientemente prem iado escritor 
oaxaqueño Andrés Henestrosa escribió 
para este número el artículo La visión 
del Nuevo Mundo de Thomas Gage. 

"Uno nunca puede cansarse de leer 
a Thomas Gage. esa mezcla de 
buscador de placeres y aventurero. 
liberal y monje. antropólogo y espía". 
señala Andrés Henestrosa 

"Algo de lo esenio por él fu e 
deliciosamente falso. explica. ello 
debido algunas veces. o la fa lta de 
Información. y otros producto de su 
imaginación superactivo". 

Volees of Mexico publica en este 
número un capítulo de La verdadero 
historia de la conquista de México. de 
Berna! Díaz del Castillo. tomada de la 
traducción inglesa de Mourice 
Keatings. impreso en Londres en 1800. 

"Debido o lo interrelación dinámico 
entre los países de lo parte norte del 
continente. damos uno nota de los 
desarrollos de lo literatura canadiense. 
Es indispensable que sepamos mas uno 
de los otras. y una de los mejores 
medios es la palabra escrito", señalo el 
editar. 

Dr. A ti. creador de mitos. es el título 
de la sinopsis del artículo que la 
doctoro Beatriz Espejo publicara en lo 
Revista de lo Universidad de México. 
en relación con el p1ntor Gerardo 
Murillo. 

"Hoy, sólo unos cuantos recuerdan 
que el Dr. A ti fue au tor de numerosos 
libros. explica . Algunos de éllos 
dedicados a promover e l arte 
mexicano. entre ellos los seis tomos de 
su serie de acuarelas sobre Los iglesias 
de México. así coma las fotografías de 
Guillermo Kohlo. podre de Frida". 

También se incluye en este número 
de Voices of Mexico la entrev1sta 
concedrda a Gobriela Ro bago Palorax 

par el tenor mex1cano Fernando de lo 
Moro. con el título de Un profeta en su 
tierra. 

"Cantar También SIQnlfico usar el 
cerebro en tormo constante. Se tiene 
que pensar en lo que se está 
haciendo; rora vez puede darse riendo 
suelta a las emoc1ones Esto significo 
que el canto es más cerebral. con muy 
poco corazon y mucho de cerebro". 
señalo el tenor 

Op1na que los cantanTes mexrcanos 
trenen un colar laTino. así como los 
españoles. es especial Plácido 
Domingo. de quien señala que es un 
gran ejemplo de técnica correcta. 

"A sus 50 años tiene una voz 
maravillosa que es ahora más 
hermosa. Canto mejor que hace 15 
años y parece que estará en forma 
hasta los 70" 

Finalmente. en su secc1ón de reseñas 
de libros 1ncluye los relativos a las obras 
Nallui Ollin. una mujer de Jos tiempos 
modernos. acerca de la vida de 
Kat11errne Anne Porter en México; lo 
novela biográfica de Elena 
Poniatowska Tinísima. acerca de la de 
Tina Modott1: Los Impactos laboro/es en 
sectores clave de los economía s. y La 
ciencia polít1ca en países en desarrollo: 
el caso de México 

José Canto 



La Facultad de Derecho de la UNAM y su División de Estudios de Posgrado emiten la siguiente 
CONVOCATORIA 94/11 

El aspirante a los estudios de posgrado de esta División puede optar por alguno de los siguientes PLANES de 
ESPECIAUZACION EN: 

-Finanzas Públicas. ID. Financiero) -Derecho Jnternacional -Derecho Fiscal -Derecho Social 
-Derecho Constitucional y Administrativo. ID. Público) -Ciencias Penales -Derecho Privado ID. Civil) 

MAESTRIA EN DERECHO 

Para ingresar y cursar dichos planes, el interesado deberá realizar, a 
condición de que apruebe con una calificación mínima de 8.00 un examen 
de SUFICIENCIA DE CONOCIMIENTOS. que se llevará a cabo el próximo 22 
de Enero de 1994 de 8:00 am. a 12:00 pm., un CURSO PROPEDEUTICO 
con duración de ur semestre . El inicio de cursos del semestre 94/11 será el 
próximo 28 de Febrero de 1994. 

De conformidad con el artículo 27 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, el aspirante deberá presentar, en la semana del 10 al 
14 de enero de 1994, los documentos y satisfacer los requisitos siguientes: 

l. Sí el aspirante es egresado de la UNAM: . 
COPIAS POR DUPLICADO DE: 
1.-Acta de nacimiento. 
2.-Curriculum vitae. 
3.-Titulo profesional y certificado de promedio, que deberá ser igual o 

mayor a 8.00. 
4.-Carta dirigida al Jefe de la División, en la que se expongan coo 

detalle las razones y objetivos del aspirante para realizar una especialización 
en alguna área jurídica y exprese el tiempo de que dispondrá para realizar 
cursos, estudios e investigaciones, en el entendido de que sólo por lo que 
respecta a cursos y conferencias obligatorios, el horario es de lunes a viernes 
de las 7:00 a las 11:00 hrs 

5.-Dos fotografías de 3 x 2.5 cms. (tamaño infantil). 
S.-Constancia emitida por el Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras de la UNAM (CELE), que certifique que traduce correctamente un 
idioma (comprensión de lectura) de acuerdo con el área a la que desea 
ingresar: a) En las áreas de Derecho Internacional y de Derecho Fiscal: Inglés 
y Francés. b) Para las demás áreas, cualesquiera de los siguientes idiomas: 

Inglés, Francés, Italiano o Alemán.EI interesado deberá recoger en la División 
de Estudios de Posgrado, del 1° al 17 de Diciembre de 1993, presentando la 
cedula profesional o una copia del titulo profesional, un oficio para el trámite 
ante el CELE. • 

11. Si el aspirante es egresado de cualquier otra institución incoroorada a la 
UNAM, deberá presentar además de los anteriores documentos, el original o 
una copia certificada ante Notario Público del título de licenciatura, o una 
constancia de su examen profesional y entregar copia por duplicado del 
mismo (frente y reverso), y constancia de promedio expedida por su Escuela 
o Facultad. 

111. los egresados de otras instituciones de educación superior no 
incorporadas o de los Estados de la República deberán presentar, además de 
los anteriores documentos, un original del certificado de estudios 
profesionales y dos copias tamaño carta. para confrontación. y constatación. 

IV. los egresados de instituciones educativas extranjeras deberán obtener 
el reconocimiento de la Dirección .General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios del H. Consejo Universitario. 

Para la MAESTRIA se requerirá, además: 
l. Tener un promedio igual o mayor a nueve 19 .00) en la especialización; de 
no tener el promedio indicado, será necesario poseer el diploma de la 
especialización antecedente. 

11. Presentar un ensayo sobre un tema del área de su especialización, en una 
extensión· mínima de cinco cuartillas, con los apoyos bibliográficos 
correspondientes y un apéndice metodológico que revele su vocación para la 
docencia y la investigación jurídicas. 

las Inscripciones y las reinscripciones se llevarán a cabo exclusivamente de lunes a Viernes de las 8:00 am a 12:00 pm. dentro de las siguientes fechas: 
Inscripción al curso propedéutico y primer ingreso al posgrado, del 31 de Enero al 4 de Febrero de 1994 
Reinscripción para los demas niveles del 7 al 11 de Febrero de 1994. 
No se harán tramites de inscripción o reinscripción fuera de las fechas indicadas. 
Para mayor información acudir a esta División. Edificio "Unidad de Posgrado" planta baja. 

' \ 

"POR MI RAZA HABLARA El ESPIRITU" 

Dr. Pedro G. Zorrilla Martrnez. 
Jefe de la División 



cursos de 

La Seccetarfa de Servicios Académicos y la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
INVITAN 

CURSOS DGSCA- CU CURSOS DGSCA 

Programa de Actualización en Cómputo Centro Nuevo León 

CURSOS 
curso horario curso horario INSTITUCIONALES 
MS-DOS avanzado 12-14' DBASE 111 comandos 8-10 
Utilerfas de UNIX 17-19 ANIMATOR 17-19 y 
WINDOWS 15-17 AUTOCAD (2 D) 19-21 
WORDPERFECT 10.12 LJNKWAY 17-19 EMPRESARIALES 
VENTURA 15-17 Análisis y diseño de sistemas 12-14 
BASES DE DATOS (1 0 hrs.) 10.12 Duración: 29 de nov-10 de dic. 

Programas de 

capacitación diseñados 
Informes e inscripciones: una semana antes de cada curso en 1¡¡ Oficina de 

Información y Relaciones de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, de acuerdo con las 
Ciudad Universitaria, frente a la Facultad de. Contaduría y Administración 

necesidades específicas de 9:00 a 14:00 horas, o pedir informes al teléfono 622 85 02. 

de instituciones o 

empresas que lo 
CURSOS DGSCA - Centro Nuevo León soliciten. Programa de Actualización en Cómputo 

INFORMES: 553 3435 Y 553 9525. 

cursó horario curso horario 

VENTURA 17-19 lntrod. al sistema operativo UNIX 19-21 
DBASE IV comandos 19-21 Duración: 6-17 de diciembre. .. 
HARVARD GRAPHICS 10.12 Módulo de introducción -
AUTOCAD 19-21 a la computación y al CURSOS DGSCA-CU 
AUTOLISP 19-21 uso de PC's. varios 
Duración: 22 de nov. a 3 de dic. Duración: 22 de nov. a 10 de dic. Módulo de introducción 

a la computación y al uso 
Informes e Inscripciones: dos semanas antes de cada curso, de PC's de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, en la avenida 

Nuevo León 167, Col. Condesa, o a los teléfonos 553 34 35 y 553 95 25. 

lnscripción:13-16 de diciembre /93 

CURSOS DGSCA - DCAA edificio liMAS Duración: 17 enero a 4 febrero /94 

Horario: varios 

curso horario inscripción duración 

Serv. que prop. RedUNAM 18·20:30 noviembre 15 al18 noviembre 22 al 26 
T-27 9-11 noviembre 22 al 25 noviembre 29 a dic. 2 I,NFORMES: 6 22 8502 Y 622 851 O. 
Utilerías de la Serie A 18:30.20:30 noviembre 22 al 25 noviembre 29 a dic. 2 

Informes e Inscripciones: Oficina de Información y Relaciones de la Dirección 
General de Servicios de Cómputo Académico, Ciudad Universitaria, frente a la 

~comPUTO Facultad de Contaduría y Administración de 9:00 a 14:00 horas, 
o pedir informes al teléfono 622 85 02. =emiCo 



LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM Y SU DIVISIÓN DE 
EST,UDIOS DE POSGRADO EMITEN LA SIGUIENTE 

CONVOCATORIA 
PARA INGRESAR AL DOCTORADO EN DERECHO EN EL 

SEMESTRE 94-11 

Los aspirantes debedu someterse al siguicntce procedimiento de aumisiún: 

1.- REGISTRO DE DOCUMENTACION 

En la semana DEL 14 AL IH DE FEBRERO DE 1994 se dcbcdn presentar en la División, los siguientes docu¡neutos: 

1.- Si el aspirante es egres:ulo !le la UNAM: 
COPIA POR DUJ>LICADO DE: 

1.1 .- Acta de nacimieuto 
1.2.- Currículum vitae y tres fotografías de 3 X 2.5 cm. (tam:u1o infautil). 
1.3.- Título profesional y certificado de promedio que deber:í ser igual o mayor de ocho. 
1.4.- Grado de Maestría o certificado de estudios de Maestría de promedio que deber:\ ser igual o mayor a nueve. 
1.5.- Cart:1 dirigida al Jefe de la División, en la que se expongan con detalle las razones y objetivos que revelen la vocación del 

aspirante para la investigación y docencia jurídicas y exprese el tiempo de que dispondrá para reali:t.ar sus trabajos 
doctorales, en el entendido de que el halar académico podní fijar dentro del programa del estudiante, todas aq¡aellas 
actividades que juzgue necesarias para asegurar el. óptimo desarrollo de la investigaci¡)n, que tiene que ser original y de 
frontera en el ámbito de la ciencia jurídica. Asimismo, l¡¡ División organizará actividades académicas complementarias 
con cadctcr obligatorio. 

1.6.- Constancias emitidas por el Centro de Ensca1anza de Lenguas Extranjeras de la UNAM (CELE), que certifiquen que 
traduce correctamente dos idiomas de entre los siguientes: Inglés, Francés, Italiano o Alcm;ín. 

2.-Si el aspirante es egresmlu ele cuai1Juier ota·a institución incuqwa·ada a la UNAM, debcr:'a prescnt.ar adcm:ís, el original o una 
copia certificada ante Notario Público del título de licenciatura y del de la maestría, o una constancia de su cxa:nen profesio~al y 
entregar copia por duplicado del mismo (frente y reverso), y constancia de promedio expedida por su Escuela o Facultad. 

3.- Los egres:ulos de otras instituciones de educación su11ea·ioa· no incorporadas a la UNAI\1 o de los Est:ulus de la Re11ública, 
dcbcr:ín presentar adem:ís de los anteriores documentos. el original de los certificados de sus estudios profesionales y de 
posgrado y dos copias·tam:u1o carta, para confrontación y constat:1ción. 

4.- Los cgres:ados de instituciones cduc:1tivas extmnjems dcbcrún obtener el reconocimiento de la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios del H. Consejo Universitario. 

El registro de la documentación se llcvar:í a cabo en las fechas indicadas. de las 8:00 a l:~s 12:00 horas exclusivamente. 

LA FALTA DE ALGÚN DOCUMENTO IMPIDE, DEFINITIVAMENTE, CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE 
ADMISIÓN PARA ESTE SEMESTRE. 

ll .. · APRODACION DEL EXAMEN GENERAL SODRE EL TEMA DE INVESTIGACJON 

Una vez entregados todos los documentos, el estudiante rccibiní el formato de protocolo de investig<ación, para ser .debidamente 
llenado y se sometcrú a un examen general por escrito :~cerca de su tema de investigación. Esta evaluación tcndrú lugar el día 12 DI!: 
MARZO DE 1994 DE LAS H:UU A LAS 12:0(1110RAS, en las instalaciones de la División. 

111.- APROBACJON DEL J>ROYECTO DE LA INVESTIGACION Y OllTENCION DEL DICTAMEN FAVORABLE DEL 
TUTOR ACADEMICO 

El Jefe de la División designad al tutor académico en función del tema de la investigación del aspirante y le lijar:í día y hora en que 
se llcvar:í a cabo la entrevista con el tutor a fin de obtener de éste, en su caso, la aprobación del protocolo de investigación y el 
dictamen de aceptación de la tutoría. que scní emitido de acuerdo con los lineamientos que establezca 1:~ División. Estas entrevistas 
se llevanín a cabo del 14 AL 1M DE MARZO DE 1994, y los tutores entregarían su dictamen a la División a m:ís tardar el día 20 de 
dicho mes. 

IV.- DICTAMEN DEL COI\'IITE DE TUTORIA 

Los estudiantes que aprueben el c.'>amcn y obtengan el dictamen favorable del tutor académico, sostendr:ín una entrevista con el 
Comité Doctoral de Selección, quien emitir:í, si procede, el dictamen de aceptación final · octorado. Estas ·~Stas se 
vcrilicar:ín del 22 AL 25 DE 1\1 RZO DE 1994. 

Los cstu 9-l. 

Jefe de la l>ivisiím 
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_____________________ culturales 

\W: \\\radio 
~UNAM 

Series nuevas 
Para abrir boca. coproducción con la 
Coordinación de Difusión Cultural. con 
Héctor Ramírez y Carmina Estrada. 
viernes. 12 h. AM/FM. 
Tan lejos y tan cerca. con Germán 
Palomares. en vivo. viernes. 22:30 h. 

AM/FM. 
El libro de los sueños. por Manuel Estrada. 

lunes a viernes. 8:30 h. retransmisión. 20 h. 
AM/FM. 
Nuevos horarios 
Vasos comunicantes. coproducción con 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles . . 

jueves. 23 h. 
Poesía para el insomnio. con Osear Oliva. 
jueves. 22:30 h, AM/FM . 
Interacción. con Antonio Morales Cortés. 
en vivo. lunes a viernes. 8 h. AM/FM. 
Series de concie1to y óper<;¡ 
Concierto matutino, martes a sábado. 1 O 
h.AM. 
Concierto vespertino. lunes a viernes. 17:30 
h, AM; lunes a domingo. 15:30 h. FM. 
Conciertos de la OFUNAM, controles 

Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia 

Actividades del Museo de las Ciencias 
Cine: Vámonos con Pancho Villa. director: 
Fernando de Fuentes. Teatro del Museo. 
miércoles. 18 h. 

¿Mueren i amblén las célJias?. unes; Los 
ventajas de b muerte. por Morcelino Ce· 
reiJ<jc Mottioli. martes; Sacrificio y des
membramiento en el México prehlspánico. 
por Carmen Marb fíoón, miércoles; Lo refor· 
ma a la pena de muerte, por Dolores 
Femández. jueves; y, B sentdo de lo muerte 
en el antiguo Egipto, por Jorge Canseco 
Vincourt, viernes. Teatro del Museo. 16:30 h. 

Charlas.Requlsltos legales para declarar 
formalmente muerta a una persona. por 
el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos. martes: La peno de muerte. por 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. miércoles: Burbujas y superficie 
de la tensión superficial, por Juan Tendo. 
jueves: y. Diversidad e importancia de los 
murciélagos. por Arturo Núñez Garduño. 
viernes. Teatro del Museo. 11 :30 h. 

Coloquios de investigación. Límites al 
poder de observación. Teatro del 
Museo. jueves. 18 h. 

Charlas. Síntomas de muerte en nuestro 
planeta, por Remigio Cabra!, martes. 
1 0:30 h. Salo de Energía: El asteroide de 
la muerte, por AngeloBarrón, miércoles. 
1 0:30 h. Sola de la estructuro de lo 
materia; y, Cómo muere un ecosistema, 
por Eduardo Mendozo. Jaime Estrado y 
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Antonio Nieto. jueves. 1 0:30 h. Solo de 
Estructuro de lo Motério. 

Teatro: 

Soy la muerte. ¿Me llamaron?. 
espectáculo. martes y miércoles. 
10:30 h. Teatro del Museo. 

Triftofonito 2 ... el viaje continúa. 
espectáculo de Andrés Garcío Barrios. 
Teatro del Museo. sábado y domingo. 
13:30 h. Admisión: N$20.00. estudiantes y 
niños. N$1 0.00. 

Reacciones químicas. espectáculo. mar
tes. 16 h. viernes. 1 O h. y sábado 12 h. Sala 
de Química. área de espectáculos. 

Día de muerta;, taller de pintura infantil. 
frente a lo Enciclopedia de lo reproducción. 
lunes. miércoles y viernes. 11 h. 

Lotería de la muerte. juego. Polio prin
cipal. jueves y viernes. 11 h. sábado y 
domingo. 12:30 h. 

Servicios de biblioteca especializada 
en ciencia y tecnología. de lunes a 
viernes de 8 o 19 h; Visitas guiados. 
previo ello, al teléfono 622-73-39. To· 
lleres. solicitarlos en lo visita guiado. 
·lunes o domingo, 11 o 16 h. 

Horario del museo: lunes a viernes de 9 a 
17 h; sábado y domingo. 1 O o 17 11 . 
Admisión: N$1 0.00. 50 por c1ento de des· 
cuento poro profesores y estudiantes. 
Centro Cultural Universitario. atrás de la 
Sota Nezahualcóyoll. 

remotos desde la Sala Nezahualcóyotl. 
domingo. 12 h. retransmisión. viernes. 22:30 

h. AM/FM. 
Opera en Radio Universidad. sábado. 18h. 

FM. y domingo. 18 h. AM. 
Series de nostalgia. domingo. AM 
Cien años de tango.con lO peña Los 

muchachos de antes. 14 h. 
La dicha inicua. con MonolitO Alegría. 15 h. 
En alas de la trova yucateca. con los 
Amigos de la Trova YucatecO· AC. 15:30 h. 
Series de servicio a la comunidad. en vivo. 

12h. AM/FM 
Diálogo jurídico. coproducción con la 

Facultad de Derecho. lunes. 
Ingeniería en marcha. coproducción con 

la Facultad de Ingeniería. rnort~s. 
Consultorio fiscal. coproducCIOn con la 

Presencia universitaria, Canal 13· 

lunes a viernes. 6:45 h. 
Prisma universibrio. Festival Cervantino. 
Festival Cervantino l. Conjunto de danza 
de las nacionalidades chinos. lunes 15· 
Canal 11. 12 h; Canal 13. 1 z30 h; Canal 
2. 13:30 h; Canal 4. 23 h: Y· Canal 9· 

0:3011. 
Especiales de TV UNAM. ,Ajolotes. por 

ConcepCIÓn Salcedo. martes 16· 
12:30 h. televisión por ca ole. 
Lo mejor de TV UNAM. lunes 15· 23:30 

. 11. y jueves 18. 0:30 h. Co(1°1 22· 
Humanum est. Del árbol de la vida. Lo 
pequeñ~ es hermoso, po(lrma Avila. 
jueves 18. 12:30 h. televisió(1 por cable. 
Cultura en movimiento. Programa 
XIII. por José Luis AguilerO· jueves 18· 

0:30 h. Cona! 13. 
Con ciencia, Exceso de nnoquillaie. El 
gran dictador. por Luz López Vergara. 
viernes 19. Canal 11. 12 11: Canal 13· 
12:30h: Conal2. 13:30h. Y Canal 4· 23 

h (sábado) . 
Deportemos. con Miguel Velasco. 

dom1ngo 21 . 11 .30 h. Co(1al9. 
En concierto. OFU N AM. con 

Fernando Montaña. donf1ingo 21 · 12 

h. televisión por cable. 
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____________________ culturales 

Facultad de Contaduría y 
Administración, miércoles. 
Las voces de la salud, coproducción con 
la Facultad de Medicina y el Instituto 
Nacional de la Nutrición, jueves. 
La voz de la experiencia, con Angel 
Figueroa y Eugenia Faril. sábado. 
Series de ciencia 
En la ciencia, coproducción con el Centro 
Universitario de Comunicación de la 
Ciencia; martes, 14:45 h, AM. 
Series informativos 
Noticiario, lunes o viernes, 15 h, AM. 
Noticiario Hoy en el mundo. coproducción 
con NOTIMEX, con Amollo y Estonisloo 
Fernández. lunes o viernes. 19 h, AM/FM. 
Series de debate, en vivo, AM/FM 
Argumentos, coproducción con lo 
Comisión Nocional de los Derechos 
Humanos, jueves, 20:30 h. 
Ton y son, con Xorge Chorgoy, miércoles, 
22:30 h. 
El milenio por venir, coproducción con 
lo Fundación Friedrich Ebert. viernes. 
20:30 h. 
Amores y desamores, con Verónica Ortiz, 
lunes, 21 :30 h. 
Programación actualizado 
Filosofía contemporáneo. con Ricardo 
Guerra, miércoles, 14 h. AM. 
Universum, coproducción con el Centro 
Universitario de Comunicación de lo 
Ciencia, jueves, 14:45 h, AM. 
Series sobre música 
Notos sobre notos, por Juan Helguero, 
viernes, 14 h, AM. 
Música en imágenes, coproducción con 
lo Dirección General de Actividades 
Cinematográflccis. miércoles, 16 h, AM . 
Lo guitarro en el mundo. por Juan 
Helguero, lunes, 18 h, retransmisión, 
sábado, 17 h. FM . 
Apariciones sonoras del siglo XX. por 
Hildo Paredes, sábado. 14 h. FM. 
Clérigos, juglares, y trovadores, con 
Juan Arturo Brenan, martes, 18 h. 
retransmisión, domingo. 20 h, FM . 
Hacia uno nuevo músico. por Ano Loro. 
miércoles. 18 h, retransmisión. domingo. 
21 h, FM. 
Música compartida. por Javier Platos. en 
vivo, jueves. 18 h, AM/FM . 
Pensamiento musical en lo histono. por 
Fernando Alvorez del Castillo. viernes. 18 
h. retransmisión. sábado. 22 h . y 
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repetición de lo serie . domingo. 23 h. 
FM. 
Series infantiles. sábado y domingo. por 
Manuel Estroda.AM/FM 
Entre pies y pieza, 7:45 h. 
El rincón de los niños, por Rocío Saenz, 
retransmisión. 8 h. 
Con tontita ciencia, 8:30 h. 

Del tingo al tango. 8:35 h. 
Series varios 
Galería Universitaria, por lo Dirección 
General de Patrimonio Univeristario, 
sábado, 11 :45 h (quincenal), AM . 
Los ondas del Chopo. coproducción 
con el Museo Universitario del Chopo, 
viernes. 16 h. AM. 

®V JORNADAS FILOSOFICAS DE OTO fíO 

FECHA 

15 d& f10\ltembre 

1 B de noviembre 

17 de noYiembre 

18def"'I''iembre 

19 de ncoviembre 

EVENTO -Uc. Gustavo Escobar VEdenzuela 
Presidente del C.M.P.F. 

Uc . .Jorge Barragán Camarena 
Secretario de Oifusión Culn.Kal 
delaE.N.P. 

Mtro. José Luis Arregut-1 A.oosta 
-F>anoramas cognitivos (e propósito de 
Pierre Tellhard de Chardinr 

Mtra Ellse Bertha VeNlzquez R. 
•¿Es la filosoffa un objeto de consumo y de circu
lación?' 

Mtra. Laura Ulla Auiz Agullar 
"MJjer: ¿femenina o feminista?" 

Uc. Francisco Camero 
"La ética como teoria de la moral no es poelble sin 
una concepción dentffica del hombre" 

Uc. Guedalupe Sumeno 
"EE femeni&mo es un existenciBüamo" 

Uc. Rosaba Canela .Juérez 
"Proo¡ecto filo86fico para el s~ xxr 

Lic. Xóchitl López Mc:*ul 
"El ooncepto de eoberanla en loe prlmero8 lnde
pendentifiaa mexicano8' 

Lic. Gustavo Escobar Valenzuela 
"k.leas estéticas de José Martr 

Lic. lsafas Ahamlrano Pérez 
'Identidad de Latinoamérica" 

Uc. Carlos Lepe 
"Ignacio Ramlrez: la lnstrurnentacfón politice de la -· Lic. Eva Lydia Oseguera 
'AnaHbca Jiterana• 

Uc. Mario Albwrén Vázquez 
"Conocimtento y cieocla' 

Uc. Concepdón Santos E. y Lic. F1avlo Obreros S. 
"Las actitude9 def maestro y la eficacia del proceso 

enseñanz&..aprendlzeje' 

Or Pedro Cht\vez Calderón 
'La estética como slmbok>' 

Homenaje al Mtro. Jo&6 Lula Arreguln A. 
30 años de Investigador y pintor 

Uc. Concepd6n Santos E. y Lic. Flavlo Obrero S. 

'Semblanza de Un profesk>nista' 

Recital de Gurtarra 
Intérpretes: 
Mtro. Luis Corte PalominO Y 
Mtro. Alejandro Sénchez PV'Ia 

HORA 

9:30 

10.00 

11.30 

16.00 

10.00 

11.00 

16.00 

10.00 

11 .30 

16.00 

10.00 

11.30 

16.00 

10.00 

11.30 

16.00 

18.00 

lJNfVERSIOAO NACK>NAL AUTONOMA DE MEX1C0 OIRECCtON GENERAL DE LA E. N P 
SECRETARiA DE QIFUSION COL. ruRAL CIRCULO MEXICANO DE PROFESORES DE FH..OSOFIAA.C. 

-lOINlmiAilfiii~OIIAiiCllfi-DI OIUIIOHCIAfu.N DllAOI!IC'CIOI'<IGU<IIL4IJIIAI,.,~$ANitDUOH50 .... JIIQHI*J 

' 
t .TTOA R- RAnl"'fttAriA. dA Dih.ud6n Cultural. San lldefOD80 No. 30, Centro. Aula Magna. 
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____________________ culturales 

The angellc conversation. director: De re k 
Jorman . Cinematógrafo del Chopo. 
lunes. 17 y 19:30 h. 

Teatro 

Naranja mecánica. director: Stanley 
Kubrik. Facultad de Derecho, lunes. 11 y 
18h. 
Camilo. directora : María Luis Memberg. 
FES Cuoutitlán. Campo 4, auditorio. 
lunes. 13 h; Campo 1. martes. 13 h. 
La CNDH y los centros penitenciarios. y 
Qué es la CNDH. videos . Escuela 
Nocional Preparatoria. Plantel 1. lunes. 
11:1 O y 17:40 h; planteles 3 y 4, jueves. 
jueves.l1:10y17h. , 
Alfredo, Alfredo. director: Pietro Germi. 
Salón Cinematográfico Fósforo. lunes. 16 
y f8 h. 
Taflácatl. director: Ramón Aupar!. Salón 
Cinematográfico Fósforo. martes. 16 y 18h. 
Qué es la CNDH. video. Escuela Nocional 
Preparatoria. Plantel 1. martes. 11:1 O h: 
Plontel6. martes. 11:1 O y 17:40 h: Plontel4. 
martes. 17 h: Plantel3. miércoles. 11 :1 O h. 
Principio y fin. director: Arturo Ripstein . 
Sola Julio Brocha. martes. 1 O. 13:30. 17 y 
20:30 h. Sala José Revueltos. martes. 
11:30, 15. 18:30 y 22 h. Auditorio Justo 
Sierra, miércoles, 12, 16 y 19:30 h. ENEP 
Arogón. auditorio, jueves. 12 y 19 h. ENEP 
Acotlón. auditorio, viernes. 12, 16 y 20 h. 
The garden. director: Derek Jarman. 

Estreno de Quítate tú pa' ponerme yo 

La desaparición del teatro popular mexicano. después de largo agonía. ha dejado 
vacío un trono que es necesario ocupar. Desde que comenzó a dar sínlomos de 
enfermedad, muchos hemos buscado lo manera de extraer lo espado de la 
piedra, la verdad del corazón. poro tocar el alma de nuestros espectadores. Con 
el tiempo los intentos se multiplican . 
Roberto Javier Hernóndez es uno de los creadores que ha persistido en eso 
búsqueda. Sus recientes adaptaciones de Shakespeare han sido seguramente los 
intentos más afortunadas de los últimos tiempos por recuperar ese público 
potencial, utilizando un lenguaje a lo vez creativo y accesible . 
Hay renueva sus intentos con este Macbeth. ingeniosamente urbanizado. Así. la 
trama urdida por el dramaturgo inglés podrá tocar el espíritu de nuestro pueblo. lo 
ambición hace presa a Adolfo, instándolo a ocupar el lugar de su tío como dirigente 
de fayuqueros. Pero él solo no tiene los arrestos suficientes para deshacerse de su 
pariente para siempre, aunque lo desea. Su mujer, poseedora de una gran lucidez 
y ambición le infunde el valor paro comenter el de'ito. 
Con las actuaciones de Francisco Cotc:i. Arturo Cortés. Gabriela Oltro. Pedro 
Gámez. Daniel Baños. Genaro Cortés. Cándido Baños. Patricio Segura. Lu1s 
Crovioto. Mario Villa. Gabriela Medina. Andreo Verdelli. Flor Ganzólez. Huga H 
Hernández. Norma Munguía y Fernando Angel Miranda. Quítate tú pa'ponerme yo 
se presenta martes y miércoles a las 20:30 horas en las Cárceles de la Perpetua del 
Palacio de Medicina (Brasil 33. Centro). 
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Cinematógrafo del Chopo, martes. 1 7 
y19:30h . 
Siboney, director: Juan Oral. Escuela 
Nocional de Antropología e Historio. 
martes. 13y 18h. 
Quadrophenia, director:Fronk Roddom. 
ENEP lztocolo. miércoles. 12 y 17 h. FES 
Cuoutitlón. jueves. 11 y 16 h. 
Juego de lágrimas. director: Neil Jordon. 
Solo Julio Brocha, miércoles. 1 O, 13:30, 17 
y 20:30 h. Solo José Revueltos. miércoles. 
11 :30, 15. 18:30 y 22 h. Auditorio Justo 
Sierro. jueves, 12, 16 y 19:30 h . ENEP 
Arogón. auditorio, viernes. 12y 19h. ENEP 
Acatlón. auditorio, sábado, 12. 16 y 20 h. 
Edward 11, director: Derek Jormon. 
Cinematógrafo del Chopo. miércoles. 17 

- y 19:30 h. 
La estrella del norte (l'etoile du Nord), 
directores: Simone Signare! y Phillippe 
No1¡et. Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extran¡eras. Auditorio Rosario 
Castellanos. miércoles. 7. 13 y 16 h. 
Mujeres al borde de un ataque de 
nervios. director : Pedro Almodovor, 
miércoles. 12 h. y jueves, 17 h. y La mujer 
de Benjamín. director: Carlos Carrero. 
miércoles. 17 h. y jueves. 12 h. Centro de 
Enseñanza poro Extranjeros. Auditorio 
José Vosconcelos. 
La pared, con Pink Floyd. Facultad de 
Psicología. miércoles. 12 y 18 h. 
En la cama con Madonna. director: Alek 
Kershian Facultad de Economía. 
miércoles. 12 y 18 h. 
Alimentos provenientes de la selva. 
director : Antoni Jolly. FES Zaragoza, 
miércoles. 17 y 18 h. Dirección General 
de Servicios Médicos. jueves, 12, 13, 16 y 
19 h. ENEP Arogón. viernes. 12:30 y 18 h. 
Mississippi en llamas. director: Alon 
Parker. Escuela Nocional Preparatorio, 
Plantel 1. miércoles. 17:40 h: Plantel 4. 
miércoles. 11 :1 O h. 
Gaijin, los caminos de la libertad, 
director : Tizuro Yomosoki . Escuela 
Nocional Preparatorio. Plantel 3. 
miércoles. 17:40 h. 
Espaldas mojadas. director: Alejandro 
Golindo. Escuela Nocional Preparatorio. 
Plantel 6, miércoles. 17:40 h. 
Ciudad de ciegos. director : Alberto 
Cortés. Salón Cinematográfico Fósforo. 
miércoles. 16 y 18 h. Amnistía, director: 
Carlos Mendozo . y Chapopote. 
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____________________ culturales 

directores: Carlos Mendozo y Carlos 
Cruz. Casa del Lago, Sala Lum iere, 
jueves. 18 h. 
Corovoggio, director: Derek Jarmon . 
Cinematógrafo del Chopo, jueves. 1 7 y 
19:30h. 
Lo m<.ldre, director: Vsévo/od Pudovkin. 
Salón Cinematográfico Fósforo, jueves, 
16 y 18 h. La función de las 18 h con el 
acompañamiento del pianista Dimitri 
Dudin. 
Bel/e epoque, director: Fernando 
Trueba. Sala Julio Brocha, jueves, 
10,13:30, 17 y 20:30 h. Salo José 
Revue/tas,jueves, 11:30,15, 18:30y22h. 
Auditorio Justo Sierra, viernes, 12. 16 y 
19:30 h. ENEP Aragón. auditorio, 
sábado. 12 y 19 h. ENEP Acatlán. 
auditorio,domingo, 12, 16y20h. 
/\/adin et la Lampe Merveil/euseu 
(Aiadino y la lámpara maravillosa), 
dibujos animados. Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras. Auditorio Rosario 
Castellanos,jueves, 7, 13 y 16 h. 
Wittgenstein, director: Derek Jarman . 
Cinematógrafo del Chopo, viernes. 17 y 
19:30 h. 
,Orlando, ~directora: Sal/y Potter. Sala Julio 
Brocha. viernes, 1 O. 13:30, 17 y 20:30 h. 
Sala José Revueltas, viernes, 11 :30, 15, 
18:30 y 20:30 h. Auditorio Justo Sierra. 
sábado. 12, 16 y 19:30 h. ENEP Aragón, 
ouditorio, domingo, 12 y 19 h. 
Comida para dragones, director: Peter 
Lilientha/. Salón Cinematográfico 
Fósforo, viernes, 16 y 18 h. 
Casa de ángeles, director: Ca/in Nutley. 
Sala Julio Brocha, sábado. 1 O. 13:30. 17 y 
20:30 h. Sala José Revueltas. sábado, 
f1 :30, 15, 18:30 y 20:30 h. Aud itorio Justo 
~ierra, domingo, 12, 16 y 19:30 h. 
~alón México, director: Emilio Fernóndez. 
Casa del Lago, Sala Lumiere. domingo, 
15 h. 
$ubida al cielo, director: Luis Buñuel. 
Cinematógrafo del Chopo, domingo. 17 
y19:30h. 
Un misterioso asesinato en Manhattan, 
director: Woody Al/en . Sala Julio 
Brocha. domingo. 1 O. 13:30, 1 7 y 20:30 
t 1. Salo José Revuelto s. domingo. 1 1 30. 
15, 18:30 y 20:30 h. 
Volver al futuro 111 , director. Rob erl 
Zemeckis. Casa del Lago. Solo Lum1ere, 
sábado y domingo. 11 h. 
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L Temporada del Taller Coreográfico de 
la UNAM, directora : Glorio Contreros. 
Teatro Arquitecto Carlos Lazo. viernes. 
12:30 h: Solo Miguel Covarrubios. 
domingo. 12:30 h. 
Cuatro narcisos, directora: Farohilda 
Sevilla. Foro Sor Juana Inés de lo Cruz. 
miércoles o viernes, 20:30 h. y domingo. 
18h. Estreno: viernes. 20:30h. 
Danzo poro lo luz primigenia, con Pilar 
Urreto . Facultad de Arquitectura. Teatro 
Arquitecto Carlos Lazo. domingo. 12 h. 
Rugiendo semidormido (Armororiamania) 
(Rooring slumber), de Suzonne Studinger y 
Gerordo Delgado. director: Gerordo 

---, 

Delgado. Centro Cultural Universitario, 
fuente. domingo, 19 h. Entrado libre. 
Una historia de piratas, directora: Coro 
Flores. Casa del Lago, domingo, 1 3 h. 

Energía, Nuestro universo, Estructura de la 
materia, Ecología. Diversidad biológico. 
Agricultura y alimentación, Biología 
hul"(lanc:v y salud y Matemáticos: el 
lenguaje de lo naturaleza, Universum. 
Museo de las Ciencias, lunes a viernes. 9 a 
17 h. sábado y domingo. 1 O a 17 h. 
Admisión: N$ 10.00: 50 por ciento de 
descuenlo o estudiantes y profesores con 
credencial. Visita.s guiadas, teléfonó 
622-13-39 
Imágenes de plato. exposición de la 
colección 1 00 años de fotografío. 
Sistema de Transporte Colectivo. Metro. 
Lineo 5. Estación La Raza, Túnel de la 
Ciencia. 
Sonctorum, paisajes de un lugar sagrado, 
colectivo del Taller de Paisaje de Juan 
Manuel Solazar. Presidencia Municipal de 
Láza ro Cárdenas. Tlaxcóla, Auditorio 

MuniCipOI. 
Grabado europeo y mexicano del siglo 
XVI a nuestros días. antiguo Colegio de 

Son 1/defonso. 
Variaciones de Eva. de Antón Cetin. 
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pintor yugoeslavo. Recordando ·a Franz 
Blom, 25 Imágenes fotográficas. 
Movimiento del 68. colección 
pictórica .inauguración: miércoles, 17 
h.Historia del Museo Universitario del 
Chopo (1903-1992). Museo Universitario 
del Chopo. 
Maestro Leopoldo Flores. muestra 
pictórica. Maestro Jorge Salort, muestra 
pictórica. vestíbulo.Museo Universitario 
de Ciencias y Arte. lunes a viernes. de 1 O 
a 19 h. Admisión: N$5.00; universitarios y 
estudian tes con credencial N$2.50. 
Inauguración: domingo. 
Muestra pletórica. de Martha Chapa. 
Galería Universitaria Aristas. Entrada libre. 
Visitas de lunes a viernes de 1 O a 21 h, y 
sábado y domingo, 1 O a 19 h. 
El tren a la pantalla. fotografías. Galería 
del Lago . Aristocracia provinciana 
durante el porflrlato. fotografías. Galería 
Nacho López. El lnformalismo poético. 
pintura de David Kumetz. Galería del 
Bosque . Cosa del Lago. visitas de 
miércoles a domingos. 11 a 17 h. 
Espacios Invisibles. de Sol Garcldueñas. 
Centro Cultural San Angel. 
Exposición colectiva de maestros de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
UNAM. Sala Nezahualcóyotl. vestíbulo. 
De allá y de acá. obras del Taller de la 
Gráfica Popular. Facultad de Química. 
Mar del Norte 5, colonia San Alvaro. 
Tacuba . Entrada libre. 
Giulia Cardinali. arquitectura. 
arquitectura de interiores y 
decoración. murales y monumentos. 
vitral. esculturas. grabados, pinturas y 
dibujos . Facultad de Arquitectura, 
galería . 
- x - = x. pintura del taller del maestro 
Diego Toledo, Galerías 2 y 3. Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. Xochimilco. 
Hasta el miércoles. 
Exposición colectiva de maestros 
grabadores. con obras de José de 
Santiago. Patricia Soriano. Santiago 
Ortega. Daniel Manzano, Víctor 
Hernández y Guillermo Carrero. 
Delego e ió n lz t.J ca !e o, edificio 
delegocionol. salón de audiencias. 

Exposición de pinturc, esculturc y 
grabado. de maestros de lo ENAP. 
Escuela de Artes Plásticos de 
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Matamoros, Tomps, Solo José Moría 
Borrientos. de lunes o viernes. dc;¡9 o 18 
h. y sábados de 9 o 13 h. 
Expresión de la figura. esculturas del 
maestro Felipe Guerra Urrusti . FES 
Cuoutitlán. Campo 4. Auditorio de 
Extensión Universitario. de lunes o viernes. 
8 o 19 h. Inauguración: lunes. 13 h. 

Canto nuevo, con Armando Chocho y 
Leonor Priam. bolero. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. miércoles. 
12 h. 
Tríptico barroco. Siglo XVII expansión. 
diversidad y pasión. con Moría 
Diez-Canedo, flautas: Abraham 
Rechthond, violín: Carlos Fernández. 
tenor: Lucero Enríquez. clavecín y Charles 
Lake, actor : obras de: Monteverdi. 
Frescoboldi. Coccini y Turini. Sola Carlos 
Chávez. jueves. 20:30 h. 
Música de cámara. con lo Orquesto de 
Cómoro de Medicr . drrector : Bolbr 
Cotter: obras de: Corelli. Bach, Ortiz y 
Mendelssohn. Sala Nezahuolcóyotl. 
viernes. 20:30 h. 
Música de cámara. Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, Xochimllco. Auditorio 
Francisco Goitia, viernes. 18 h. 
OFUNAM, Temporada 93-94. con Enrrque 

Diemecke. director. France 
Clidat.piano, y el Coro de la Escuela 
Nacional de Música. director· Antonro 
Avila : obras de: Salnt-Soens y Ravel. 
Solo Nezahuolcóyotl. sábado. 20 h. y -
domingo. 12 h. 
Lo nuevo en compoclo. presentacrón 
del disco Sin maquillaje. con Roberto 
Aymez. ba¡o: Miguel Villonueva. prono y 
Salvador Merchand. batería : obras de: 
Broadway y películas . Sala Carlos 
Chávez. sábado. 18 h. 
Música de cámara en el Anfiteatro Simón 
Bolívar, con Raúl Ladrón de Guevora. 
piano : obras de Ponce. Guevara . 
Debussy y Schumann . Anfiteatro Simón 
Bolívar. domingo. 17 h. 
Joyas líricas. músico nocronal e 
internacional. Museo Unrversrtono del 
Chopo. domingo. 12 h. 
Días mundiales de la música. con el 
Ensamble Cikoda: obras de: Wallln. 
Schoothun. Persen. Thoresen y Lindberg. 
Solo Nezohuolcóyotl. domingo. 18 h. 

Andarse por las romas. reotro CCH. 
Plantel Azcopotzalco. lunes. 12 y 17 11. 

Plantel Noucolpon. jueves. 12 y 17 h. 
La cara de la locura. teatro. CCH. Plantel 
Volle¡o. martes. 12 y 17 h 
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Amor, soledad te llamarías. teatro . FES 
Cuoutitlán, miércoles. 13 y 16 h. CCH. 
Plantel Sur. viernes, 12 y 17 h. 
Cristóbal Colón. de Michel de 
Ghelderode. Facultad de Arquitectura. 
teatro Arquitecto Carlos Lazo. miércoles. 
20h. 
Exhivisión, de Luis Mario Moneada, 
director: Martín Acosta . Radio UNAM. 
Sala Julián Carrillo. lunes. 20:30 h . 
Admlsián :N$30.00. 
El extraño jinete, de Michei de 
Gheiderode, adaptación y puesto en 
escena de Nlna Serrotos . Teatro El 
Granero. jueves y viernes. 20:30 h. 
sábado, 19 h. y domingo, 18 h. 
Electrón, creación y dirección de 
Francisco Márquez y Sergio Navarro. 
Radio UNAM. Solo Julián Corrillo. 
sábado y domingo. 13 h. Adm isión: 
N$20.00. 
Sabor de engaño. de Víctor Hugo 
Rascón Banda, directora: Jenny 
Ostrosky. Foro Sor Juana Inés de lo Cruz, 
sábado y domingo. 13 h. Admisión: 
N$30.00. 
De nudos, autor y director : Víctor 
Welnstock. Radio UNAM. Solo Julián 
Corrillo. lunes, 20:30 h. Adm isión : 
N$30.00. 
En la boca de fuego, de Jaime 
Chabaud. director: Guillermo Henry . 
Cárceles de la Perpetuo. miércoles a 
viernes, 20:30 h, sábado. 19 h. y domingo, 
18 h. Admisión : N$30.00. 
Los Cenci, de Antonin Artoud. director: 
Nicolás Núñez. Museo del Carmen. jardín 
de los Naranjos. jueves y viernes. 20:30 h. 
sábado. 19 h. y domingo. 18 h. Admisión: 
N$30.00. Estreno: jueves. 20:30 h . 
Serpientes, adaptación y dirección: 
Alexandro César Tomoyo . Centro 
Cultural Universitario, explanado 
Cabezos de Serpientes. viernes. sábado 
y domingo, 19 h. Entrado libre . 
Disonantes. autor y director: César Aliti. 
Teatro Galerías, lunes. martes y 
miércoles. 20:30 h. 
La venganza del doctor Siniestro, autor y 
director: Ignacio Escárcega . Coso 
Universitario del libro. viernes. 20 h. 
sábado, 19h, y domingo. 18h. Admisión : 
N$30.00. 
Escuela de payasos, de F W Woechter. 
director: Otto Minera. Teatro Juan Ruiz de 

Alorcón. sábado y domingo. 12:30 h 
Admisión : N$30.00. 
La desgracia del castigador, de José 
Joaquín Blanco. Radio UNAM. Salo Julián 
Corrillo. jueves a sábado. 20:30 h . 
Admisión : N$30.00; 50 por ciento de 
descuento a estudiantes con credencial 
actualizado . 
Los tres reyes vagos, autor y director: Hugo 
Fragozzo. Palacio de Medicina. Cárceles 
de lo Perpetua.sábodoydomingo. 13:30 
h. Admisión : N$20.00. 
Arcángel. de José Dimayuga, director: TiÍo 
Vasconcelos. Museo del Carmen. jueves 
y viernes. 20:30 h. sábado. 19h. y domingo. 
18 h. Admisión : N$30.00. 

. Yerma. de Federico García Lorco. 
directores : Germán Castillo y Mario 
Ficochi. Teatro lsobelo Corono. jueves y 
viernes. 20:30 h. sábado. 19 h. y domingo, 
18 h. Informes al teléfono 782-16-46. 
Cuartos milagro. autor y d irector : 
Alejandro Ainsl ie . Facultad de 
Arquitectura , Teatro Arquitecto Carlos 
Lazo. jueves y viernes. 20 h. sábado. 19 
h. y domingo, 18 h. Adm isión : N$30.00. 
Guau, vida de perros, director: José 
Caballero. 11 h. y La insurgenteada. 
autor y director: Hugo Frogozzo. 12 h. 
Foro Abierto, sábado y domingo. Stand 
by, director: Francisco Jiménez. Teatro 

Rosor1o Castellanos. sábado. 18 h. y 
domingo. 17 h. Trabajo sucio. de Leonor 
Azcárote. director : Enrique Pineda, 
sábado. 18 h. y domingo, 17 h. Cosa del 
Lago. Informes: teléfono: 553-63-18. 
Deseo olvidado. de Steve Tesich. 
director: José Antonio Cordero. Teatro 
Luis G Bosurto. viernes. 20:30 h. sábado y 
domingo. 19 h .. Admisión:,N$25.00. 
El pacto o ... 3 en el baño, autor y 
director : Gabr~el Pingorrón . Teatro 
Coyoocán. Foro Rodolfo Usigli, jueves y 
viernes . 20:30 h. sábado . 19 h. y 
domingo, 18 h. Admisión : N$30.00. 
la historia del zoológico. de Edward 
Albee. director: Raúl Zermeño. Casa del 
Lago. sábado, 18 h. y domingo. 17 h. 
Admisión : N$30.00. Para jóvenes y adultos. 
Caperucita Roja , de Charles Perroult. 
con el grupo Enrique Ruelas . Se.cretarío 
de Difusión de lo ENP. Son lldefonso 30, 
Centro. sábado y domingo. 11 :30 y 
13:30 h . Admisión general : N$5.00; 
descuento de 50 por ciento o menores 
de 12 años. trabajadores con 
credencial e INSEN . 
Teatro guiñoL con el Teatro Guiñol 
Tradicional. director: José M Díoz. Coso 
del Lago, terrazas y espacios abiertos, 
sábado y domingo, 10:30 h. 
Mejor jugamos. autor y director: Rafael 
Pimentel, con el grupo Tlocuoche.Museo 
Universitario del Chopo, domigno. 17 h .. 
Admisión :N$12.00. 

í ' 

Agencb. suplemento de Gaceta UNAM. 
aparece publicada los lunes por lo 
Dirección General de Información. 
Oficinas: Primer piso del edificb ubicado 
en el costado Norte de lo Torre 11 de 
Humanidades. Teléfonos: 623-04.01 yCJ2. 
Publicidad: 687-94-03 y 536-8&53. 
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Estoy en la UNAM para echarte una_mano en: 

' • Pago de servicios. 
• Pago de Tarjetas de Crédito. 
• Depósitos. 
• Transferencia entre cuentas. 
• Consulta de saldo. 
• Disposición de efectivo. 

· Cuando me necesites, búscame en la Tienda-UNAM""' 
No. 3. Junto a la estación del metro Ciudad Universitaria. 

A cualquier hora del día o de la noche. 

Tu amigo·. 
El Cajero Automático. 

..: .. ,. ..... f,. '• . 

Una decisión inteligente. 



Porque quiero comprar 
algo que no tenga 
limitaciones. 

IN OY 
Procesador MIPS R4000/PC de 64 bits a 
100 MH 
Monitor de 15" a color de 1024 x 768 a 70 H 
8 planos de color, 24 virtuales. 
16 MB en RAM, crecimiento 
a 256MB. 
2 puertos seriales. 
1 puerto paralelo. 
1 puerto Ethernet. 
Entrada y salida de 
audio estéreo pro
fesional de 16 bits 
con micrófono in
cluido. 
Entrada de video 
digital , compuesto 
(NTSC) y S-Video. 
Cámara de 
Video digital 
(lndyCam) . 
Stereovisión. 
2 bahías de 
almacena miento 
interno. 
2 ranuras de expansión. 
Características gráficas avanzadas. 
Sistema Operativo IRIX 5.1 
UNIX System V.4 con extensiones. 
X Windows (X11 ASO). 
Motif 1.2. 
IRIS GL/Open GL. 
TCP/IP. 
lndigo Magic- Herramientas para explotación de.medios digitales. 
1 nterfaz de usuario. 
Presentaciones multimedias (Showcase). 
Edición de audio y video. 
Procesamiento de imágenes. 
Correo electrónico multimedia. 
Visualización en 3 dimensiones (30). 
Soporte para Kodak Photo CD. 
Software opcional para videoconferencia. 

Modelo WBA-16 
Costo $ 4,596 USO. 

"Precio UNAM puesto en frontera. 
Requiere de disco según necesidades 
de aplicaciones y almacenamiento. 
lnf. con Patty Ferreiro Tel.: ( 525) 662 03 22 

~ ....... - r"" w.,_,.. f'.lloot • · oqr~ C.P. 09090. Mlxm. O.F Tll. 511433 
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El ganador del Premio 

Universidad Nacional 1993 , en 
el área de Investigación en ' 
Ciencias Exactas, luego de 
recibir la noticia, declaró: ·"ha 
sido muy satisfactorio recibir 
este premio. Me siento feliz y 
profundamente honrado. Pero lo 
más importante para mi es que 
se está otorgando en el campo 
de la geofísica, en particular 
dentro de mí especialidad que 
son las ciencias atmosféricas·. 

Habla el doctor Julián Adem 
Chahín, director y fundador del 
Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, quien .envuelto en el 
fragor de la emoción, allade: 
"Considero que es la primera 
vez que la Universidad Nacional 
distingue, dentro de esta área, a 
una persona que utiliza las 
matemáticas y la ·física para 
resolver los.. problemas atmosfé· 
ricos•. 

El investigador, de 70 allos 
de edad, cuya labor científica 
contribuyó a que se consolidara 
el Instituto de Geofísica, es el 
precursor de un Modelo 
Termodinámico para la predic· 
ción climatológica conocido y 

utilizado mundialmente, especial· 
mente en Estados Unidos, la ex 

Unión Soviética, Bélgica, Japón, 
Alemania, Holanda y México. 

Este modelo, detalla el 

también profesor de la Facultad 
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Julián Adem Chahín 
Para el año 2,025, hasta 

cinco grados aumentará 
el bióxido de carbono de la 

atmósfera 
de Ciencias, es utilizado en la 
predicción de las anomalías de 
temperatura y precipitación para 
un periodo de un mes en todo el 
Hemisferio Norte. 

Entre sus principales lineas 
de Investigación y aportaciones 
se encuentran, además, el 
Modelo Climático de Balance de 
energía, desarrollado y publica
do en 1962. La predicción 
numérica de la temperatura de 
los océanos, y el efecto del 
aumento de bióxido de carbono 
en el clima terrestre. 

En tomo al úHimo tema, el ex 
director del Instituto de Geofísica 
resume: "El Modelo Termodinámi
co del clima también se ha 
aplicado para estimar el efecto 
del incremento de bióxido de 
carbono atmósferico en el clima 
terrestre. Dichos trabajos se 
continúan activamente y 
constituyen un enfoque original, 
que está contribuyendo en 
forma importante a entender 
dicho efecto•. 

El doctor Adem Chahín 
copreside actualmente, como 
editor-fundador, la revista 
Atmósfera y es miembro del 
Consejo Editorial de la revista 
Geofísica Internacional, de la 
Unión Geofísica Mexicana. Es 

miembro de El Colegio Nacional; 
Premio Nacional de Ciencias 

1976 ; investigador nacional y 

presidente honorario vitalicio de 
la Unión Geofísica Mexicana. 

Con más de 70 obras 
publicadas, en las que revela 
una inmersión a fondo en la 
problemática de la predicción de 

fluctuaciones climáticas, y el 
estudio del efecto de los gases 
de invernadero en el clima 
terrestre -conocido como 
cambio climático global·, el 
doctor Adem considera que el 
estudio de los cambios 
climáticos ha evolucionado 
debido a que hay fundamentos 
científicos mucho más sólidos 
que permiten predecir los 
cambios en la atmósfera. 

Durante los casi 60 minutos 
que duró la conversación, el 
investigador Emérito de la UNAM 
mostró disposición para 
responder a los 
cuestionamientos y evocar sus 
comentarios: "El desarrollo 
industrial y el abuso en la 

utilización de los hidrocarburos • 
asegura- ha aumentado el índice 
de gases atmósfericos como el 
bióxico de carbono y el metano, 
los cuales producen el denomi· 
nado efecto de invernadero•. 

Su figura delgada, que no 
obstante es fuerte, se acomoda 
de un lado a otro del sillón para 

demandar el desarrollo de 
modelos más complejos -en la 
predicción de fluctuaciones 
climáticas, y de carga de 
temperatura en la superficie de 
la Tierra- que incluyan otros 

efectos, como el vulcanismo y la 
interacción de la biomasa. 

Los trabajos de investiga
ción del doctor Julián Adem se 
mencionan en numerosos 
artículos y libros escritos en 
varios países, especialmente en 
Estados Unidos, la ex Unión 
Soviética, Bélgica, Francia, 

Japón, Alemania y México. 

En varias de sus asistencias 
a reuniones científicas y 
trabajos presentados en 
universidades e instituciones 
extranjeras, se observa la 
preocupación del también 
investigador del Centro Nacional 
de Meteorología de los Estados 
Unidos por la amenaza que 
representa el calentamiento de 
la atmósfera y la modificación de 
los climas. 

El sistema climático, sostiene 
el doctor Adem, es una estruc
tura que comprende la atmósfe
ra, los océanos, los continentes, 
las capas de hielo y nieve, la 
biomasa y la acción de las 
radiaciones provenientes del 
Sol. 

Ingeniero civil, doctor en 
matemáticas aplicadas y 
posdoctorado en ciencias 
atmosféricas, Julián Adem 
considera que entre las posibles 
causas de !os cambios 
climáticos, asociadas a diferen
tes escalas de tiempo, se 
encuentran la variación en los 
volúmenes de las cap,as de hielo 
y nieve; la modificación en la 
temperatura y la circulación de 
las corrientes de los océanos, la 
variación solar; el vulcanismo; el 
incremento de los niveles del 
bioxido de carbono y otros 
gases; la contaminación térmica, 
así como los cambios en el 
periodo de rotación de la Tierra. 

El doctor Adem, quien 
ocupara por dos periodos la 
dirección del Instituto de 
Geofísica (1:159-1965 y 1971-
1977), comparte este año con el 
doctor Thomas Henry Seligman 
Schurch el Premio Universipad 

Nacional', en el área de la 

Investigación en Ciencias 
Exactas. 

"Dentro de la geofísica 

-recuerda· fui consolidando todo , 
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lo relativo a ciencias de la 
atmósfera y a meteorología. 
Cuando ya había una masa 
crítica para ello propuse la 
creación del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera. Esto ocurrió en 
1976. 

"En 1977, bajo la rectoría del 
doctor Soberón, se creó el 
citado centro, en donde se 
consolidan las ciencias atmosfé· 
ricas con la finalidad de 
fortalecer todo lo que se refiere 

Con más de 18 anos de 
participación en la vida cientifl· 
co-académlca del Instituto de 

Física de la UNAM (IFUNAM), el 
doctor Thomas Henry Seligman 
Schurch se define a si mismo 

como un hombre de retos, al que 
el destino marcó con el "feliz 

encuentro• de la física teórica. 
Nació hace casi 50 anos en 

Basilea, Suiza; se graduó en 
física teórica en la Universidad 
de Kopenhagen; ha publicado 
más de un centenar de trabajos 
científicos; fue director de la 
Escuela Latinoamericana de 
Física, y a partir de este ano es 
el presidente de la Academia de 
Ciencias de Morelos. 

El ganador del Premio 
Universidad Nacional 1993 en 
Investigación en Ciencias 
Exactas, hizo un alto en su 
fragoroso camino de la experi· 
mentación para acceder a una 
conversación en la que, de 
entrada, hace notar su felicidad 
y apego a la física y las 
matemáticas. 

"Mi campo de especialidad 
es el caos dinámico; es decir, el 
estudio de sistemas que se 
comportan, en su desarrollo de 
tiempo, en forma muy inestable y 
desordenada". Este trabajo, 
explica el ex colaborador 
científico de la Universidad de 
Tubingen, captó mi atención 
luego de investigar simetría 
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a la parte meteorológica. A mí A la fecha, el doctor Adem 
me nombraron primer director es investigador titular de tiempo 
del centro." completo en el Centro de 

El doctor Adem es, por otra Ciencias de la Atmósfera, del 
parte, fundador y primer cual opina: "se está consolidan· 
presidente de la Unión Geofísica do cada vez más en el plano 
Mexicana, investigador asistente internacional". En ese .sentido, 
en Brown University, profesor los geofísicos del centro 
visitante de la Universidad de "estamos tratando de encontrar 
Hamburgo, Alemania, y consul· una explicación físico-matemáti· 
tor del Centro Nacional de ca ¡le lo que ha ocurrido con el 
Meteorología de los Estados clima en nuestro planeta a 
Unidos. través del tiempo•. 

. Thomas Henry Seligman 
Simetría y movimiento 

caótico, campos de la física 
unidos por científico 

universitario 
teórica de grupos. 

• ... Precisamente por, ahí de 
1991 logré unificar el concepto 
de simetría con el de caos de 
movimiento completamente 
aleatorio". Así se llaman en 
general todas las teorías que 
tienen que ver con ese movi· 
miento impredecible e inestable, 
expresión contraria del orden, 
aclara el doctor Seligman. 

Galardonado en el campo de 
la Investigación en Ciencias 
Exactas junto con el doctor 
Julián Adem, el investigador del 
Instituto de Física comenta que el 
concepto de caos de movimiento 
hoy día se refiere a ese 
fenómeno matemático en donde 
"aun conociendo perfectamente 
la ley del sistema, éste es tan 
inestable que no se puede hacer 
predicciones a una gran 
distancia en el futuro•. 

Doctor en filosofía por la 
Universidad de Tubingen, 
becario del Fondo Nacional 
Suizo y de la Fundación 
Alexander von Humboldt, 
Alemania, Thomas H Seligman 

fue por dos años colaborador 
científico de la Universidad de 
Colonia, Alemania, por medio de 
la cual tuvo varias asistencias 
de trabajos académicos y de 
investigación que se mencionan 
en numerosos artículos y libros 
escritos en diferentes idiomas. 

El doctor Seligman se 
graduó en septiembre de 1969 
como doctor en filosofía con la 
tesis Studies in the nuclear 
cluster model. La mayor parte 
de su tiempo la ha empleado en 
la investigación de la física 
molecular y al estudio del caos 
cuántico. 

Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
y profesor visitante de varias 
universidades del mundo, 
principalmente de Estados 
Unidos, Alemania, Suiza y 
Francia. Hace dos· años el físico 
universitario logró "unificar• dos 
campos de la física: simetría 
(principio supremo del orden) y 
movimiento caótico (principio del 
desorden). 

"Entre otras cosas, pienso 

"La evidencia observacional 
-concluye· no muestra ahora un 
aumento climatológico contun· 
dente, sino que hay fluctuacio· 
nes del clima global; el aumento 
esperado por los modelos 
(esperan un aumento para el 
año 2025 en que se va a 
duplicar el bióxido de carbono 
de la atmósfera terrestre) oscila 
entre uno y medio y cinco 
grados, según el modelo que se 
usa·. 

Raúl Correa López 

que esta distinción me fue 
otorgada por haber logrado unir 
esos dos campos tan 
disparejos ... y comprobar, en 
forma mucho más amplia, la 
teoría de grupos y simetrías a 
sistemas desordenados•, dijo el 
doctor Seligman. 

Gran parte de la producción 
científica del Premio Universi· 

dad Nacional 1993 la ha 
desarrollado con el doctor 
Marcos Moshinsky, quien "junto 
con un tío físico-químico, es la 
Influencia más importante en 
toda mi carrera•. 

Con 31 años de estudios e 
investigación en el campo de la 
física, considera que las 
ciencias exactas en la Universi· 
dad Nacional son de "muy alta 
calidad; están a la altura de las 

111 



mejores investigaciones que se 
realizan en las instituciones de 
educación superior•. 

Un físico obtuvo el noveno 
Premio Universidad Nacional 
1993, en Docencia en Ciencias 
Exactas: Virgilio Beltrán López, 
investigador del Instituto de 
Ciencias Nucleares, con 
maestría en esta área por la 
Universidad de Lehigh 

(Pensil~ania). 

Profesor de física con más 
de 60 cursos teóricos y 
experimentales en física clásica 
y moderna a nivel de licenciatura· 
y doctorado, más de 10 cursos 
semestrales en mecánica 
cuántica y en física atómica 
molecular a nivel de doctorado, 
el doctor Beltrán afirma: "Los 
progresos más importantes en el 
entendimiento de la materia han 
resultado de desarrollos en la 
espectroscopia", que es la 
ciencia de la interacción de la 
radiación y de la materia. 

"El desarrollo del radar y de 
las comunicaciones de radio en 
onda corta durante la Segunda 
Guerra Mundial -allade- hicieron 
posible extender el campo de la 
espectroscopia, de la radiación 

óptica a las microondas y a las 
ondas de radio, y estudiar 
interacciones débiles compara-
das con la electrostática, 

IV 
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El doctor Seligman, cuya 
experiencia en el campo de la 
docencia se aplica a más de 
ocho cátedras y varios semina-

rlos, confiesa su satisfacción 
por trabajar con el doctor 
Moshinsky, y de "aplicar sus 
ideas de simetría a nuestros 

Virgilio Beltrán López 
física, ciencia que nos La 
permite entender 

·fenómenos fuera de 
nuestro alcance 

responsable principal de la unión de la estructura atómica, 
de electrones y núcleos en estudiándola por medio de las 
átomos y moléculas•. propiedades magnéticas de los 

Con más de tres décadas de átomos. "He utilizado las 
labor académica en la Universi- técnicas de la física atómica, 
dad Nacional, el profesor Beltrán concretamente la 
López explica: "en la actualidad, espectroscopia de resonancia 
todo lo que sabemos acerca de magnética, para hacer estudios 
la materia se basa en el de la materia en distintas 
conocimiento de átomos y escalas·. 
moléculas a nivel individual. Así Egresado de la Universidad 
que la física atómica y molecular de Puebla, con licenciaturas en 
tiene muchísimas aplicaciones el área de la Ingeniería Civil y de 
en técnicas científicas; por las Ciencias Físicas, el galardo-
ejemplo, para el análisis y el nado en el área de Docencia en 
estudio de materiales•. Ciencias Exactas explica que la 

El doctor Virgilio Beltrán espectroscopia ~s la ciencia de 
López, cuya especialidad es 1.!1 la interacción de la radiación y 

física atómica y molécular, es un de la materia. 
hombre de ciencia al que le "De un experimento de 
interesa la comprensión del espectroscopia -o sea de 
universo por medio de las leyes interacción de la radiación con la 
básicas de la física y el empleo materia- se concluye algo sobre 
de éstas en otros campos de la radiación o sobre la materia. 
estudio. Por ello no es de sorprender que 

"Lo que atrajo mí atención los experimentos de 
a esta área del conocimiento espectroscopia evolucionen 
-recuerda el también miembro hacia medidas precisas que 
del Sistema Nacional de revelan interacciones más finas 
Investigadores- fue la capacidad entre las partículas que compo-
de la física para entender nen la materia, o entre éstas y 
fenómenos fuera de nuestro los campos de radiación. 
alcance, como los astrofísicos y "Bello ejemplo de esto 
los de la materia microscópica·. -agrega el ex asesor del Instituto 

Virgilio Beltrán López, quien Mexicano del Petróleo- es la 
formara parte del Programa aparentemente inagotable 
Nacional de Ciencias Básicas espectroscopia del átomo del 
del Conacyt de 1975 a 1982, ha hidrógeno. Los primeros 
trabajado también en el campo resultados qbtenidos del espectro 

problemas de sistemas de caos 
determinista•. 

Raúl Correa López. 

más crudo del hidrógeno atómico 
fueron los célebres postulados de 
Bohr, de correspondencia y de 
cuantización del ímpetu angular, 
que óptimamente guiaron el 
pensamiento de los físicos en la 
construcción de la mecánica 
cuántica. 

"Desarrollos posteriores de 
las técnicas de la 
espectroscopia condujeron a 
obtener, tan sólo del espectro 
de este átomo, la ecuación de 
Dirac, base de la mecánica 
cuántica relativista, y la ~eoría 
cuántica de la radiación, para 
explicar el diminuto corrimiento 
Lamb en los niveles del hidróge· 
no y la también diminuta 
anomalía del momento magnético 
del electrón." 

Con más de 15 libros de 
texto y de divulgación científica, 
el doctor Beltrán, quien obtuvo el 
doctorado en la Universidad de 
Vale, explica que el campo de la 
espectroscopia no se ,l"estringe 
sólo a sistemas microscópicos. 
Por su propia naturaleza, 
radiación electromagnética es 
casi todo lo que recibimos del 
espacio exterior en la Tierra. 
Nuestro conocimiento físico del 
universo deriva, principalmente, 
de mediciones 
espectroscópicas. 

Miembro de la Sociedad 
Mexicana de Física, consejero 
representante del Instituto de 
Ciencias Nucleares ante el 
Consejo Técnico de la Investiga· 
ción Científica (CTIC) y presiden· 
te de la Comisión Dictaminadora 
de la Facultad de Ciencias de 
esta Casa de Estudios, el doctor 
Beltrán López comenta que 
también emplea la física de 
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átomos para estudiar propieda· 

des de materiales amorfos. 

Galardonado en 1992 con la 

Medalla Académica de la 

A sus 41 ai'los, el doctor 
Jesús AdoHo Garcia Sáinz, 
galardonado con el Premio 
Unlv~rsidad Nacional 1993, en 
el área de Investigación en 
Ciencias Naturales, no se 
considera un hombre joven, pero 
lo es, sobre todo por su espíritu 
de búsqueda y su filosofía: la 
vida no es un continuo, es un 
cambio permanente. 

Lejos de las simulaciones -
•quien vive en la simulación, vive 
en el error'- es un hombre pleno, 
que considera tener mucha 
suerte en la vida. 

Huérfano desde temprana 
edad, el doctor Garcia Sáinz fue 
miembro de una familia con 
pocos recursos, circunstancias 
que imbuyeron en su personali
dad ese sentido social que 
caracteriza a los viejos y 
buenos universitarios. 

De hablar pausado y claro, y 
con la autoridad que le da el 
estar en el campo de la investi
gación desde hace más de 20 
años, enfático señala: "la 
comunidad científica en nuestro 
país está socialmente compro
metida. Hay esfuerzos muy 
importantes por resolver 
problemas concretos, desde 
conocer nuestros recursos 
naturales, renovables y no 
renovables; o la astronomía o el 
conocimiento de las células, 
aspectos que tendrán que 
vertirse necesariamente en un 
mejor nivel de vida para nuestra 

sociedad. 
"El científico ño es un 

trabajador social en el sentido 
estricto de la palabra, pero en 
sus investigaciones si hay un 
enorme contenido social.· 
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Sociedad Mexicana de Física y 

ex director de la Escuela de 

Ciencias Fisicomatemáticas de 

la Universidad Autónoma de 

Puebla, el doctor Virgilio Beltrán 

López realiza trabajos de 

investigación en laboratorios de 

física atómica -los cuales 

Jesús Adolfo García Sáinz 
La comunidad científica 

de México 
está socialmente 

comprometida 

Receptivo, escucha la 
pregunta del reportero y reitera, 
a manera de ejemplo, el sentido 
social de los científicos: en este 
instituto -Fisiología Celular-, al 
cual pertenezco, se desarrollan 
investigaciones con amplio 
sentido social sobre problemas 
parasitarios, de la cadena 
respiratoria, del sistema 
nervioso central o del comporta
miento de la células. Esos 
conocimientos, o lo poco que 
logremos aportar, servirán quizá 
para una mejor terapéutica y el 
mejoramiento de equipos. 

Reconoce que en la ciencia 
también hay simuladores pero 
que son una proporción muy 
pequena, porque el sistema lo 
permite. Esto sucede en todos 
los paises, inc!uso en los más 
desarrollados. Sin embargo, 
quien quiera vivir simulando está 
en un error. 

De manera critica, el doctor 
Garcia Sáinz senala: el nivel de 
preparación que tenemos en el 
país no es bueno. Sin embargo, 
hay cambios muy significativos, 
los jóvenes cada día se 
preparan mejor y hay enormes 
esfuerzos por atraerlos al 
camino de la ciencia y la 
investigación. 

Por fortuna, en los últimos 
años, hemos tenido más apoyo, 
pero aún estamos muy por abajo 

de los recursos que debería 
tener el trabajo científico en 
nuestro país. Es un esfuerzo 
que debió iniciarse hace muchos 
anos. Los países que han tenido 
desarrollos científicos importan
tes, los consiguieron con base 
en esfuerzos sostenidos. 

"Espero que lo que tenemos 
ahora no sea una moda, sino 
que se continúe, porque de lo 
contrario no tendremos resulta
dos tangibles, ya que se 
requieren esfuerzos por varias 
generaciones, 25, 50, 75 años 
más. Si nuestros gobiernos son 
inteligentes deberán continuar y 

redoblar los esfuerzos para 
llegar a ocupar niveles importan
tes en el concierto internacional. 

No toda la responsabilidad 
'es del gobierno sino también de 
la industria. En Estados Unidos 
los industriales y empresarios 
apoyan casi 60 por ciento de la 
investigación que se hace allá. 
Aquí ellos, los industriales, no 
apoyan nada, a menos que sea 
a beneficio de su empresa. 

Su trabajo: los segundos 

mensajeros 

Partidario de la iniciación 
temprana -él mismo empezó a 
trabajar en la investigación 
desde los 19 anos, "lo que me 
dio gran ventaja respecto a 

____ ._ __ _ 

utilizan láseres y microondas-, 
con los que se estudian 
propiedades de átomos y 
moléculas. 

Raúl Correa López 

otros•-, el doctor García Sáinz 
es médico cirujano y doctor en 
Bioquímica. 

Se especializa en los 
mecanismos de acción hormo
nal, segundos mensajeros. 
Explica: se trata de estudiar 
cómo actúan a nivel molecular 
todas las sustancias que sirven 
como mensajeros entre una 
célula y otra, entre las hormo
nas, los neurotransmisores y los 
factores de crecimiento. 

En el interior de las membra
nas se generan los primeros 
mensajes; entonces a las 
hormonas que se producen a 
consecuencia de esos primeros 
mensajes se les llama "primer 
.mensajero•. Luego, a los 
mensajes que se producen al 
interior de las mismas hormonas, 
como consecuencia de la acción 
de éstas sobre algunas 
sustancias receptoras, se les 
conoce como "segundos 
mensajeros·. Los mensajeros 
son formas con las que las 
células captan información 
proveniente de otras células 
para ajustar su funcionamiento. 

Nosotros estudiamos a los 
receptores, al fenómeno que 

V 



ocurre en la membrana y a la 
producción de segundos 
mensajeros al interior de la 
célula. 

Trabajamos prácticamente 
con cualquier línea celular, pero 
lo que nos interesa son los 
mecanismos básicos, porque lo 
que ocurre en una célula 
nerviosa es muy similar a lo que 
sucede en una célula de 
páncreas o de tejido adiposo. 

Sus logros 

Hemos encontrado muchas 
cosas importantes. Una ha sido 

El estudio de la estructura y 
función de péptidos y proteínas, 
especialmente lo relacionado 
con las toxinas del veneno de 
alacranes, es el principal 
objetivo del doctor Lourival 
Possanl y su grupo. 

La purificación y caracteri
zación química y funcional de 
los péptidos tóxicos de los 
alacranes se inició en México 
por este destacado científico, 
quien introdujo en la UNAM y 
también en nuestro país, por 
primera vez, la metodología y las 
técnicas para el aislamiento de 
toxinas de venenos de animales 
ponzoñosos y su caracteriza

ción química. 
Investigador Titular e de 
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la diferenciación de los mecanis
mos que operan para las 
respuestas de la adrenalina, una 
hormona que tiene por lo menos 
tres grandes familias de 
receptores. Encontramos y 

diferenciamos cómo funciona 
cada una de esas familjas. 

Otro logro fue el hallazgo del 
mecanismo celular de acción de 
una toxina para bloquear 
algunos de los componentes de 
las proteínas ·o· que causan la 
tosferina. 

También está el papel de la 
proteína sinaza e, que se 
encuentra dentro de las células, 

la cual se activa por los 
mecanismos de segundos 
mensajeros y es capaz de 
retroalimentar al sistema. 

Lo que nos interesa es 
conocer los mecanismos 
fundamentales de operación en 
la células que tiene aplicación en 
el organismo. 

A pe~r de que nuestro 
trabajo es de ciencia básica, 
tiene grandes implicaciones para 
el estudio de la medicina, incluso 
nuestras aportaciones ya están 
en textos de endocrinología y 
farmacología. 

El conocimiento de recepto-

Lourival Domingos Possani Postay 

El futuro de la UNAM es 
apoyar a los 

olvidar su 
jóvenes 
historia 

. 
Sin 

res de tipo adrenérgico tienen 
jmportancia en el tratamiento de 
enfermedades, porque muchos 
de los fármacos que se utilizan 
en problemas de .hipertensión 
arterial, ritmo cardiaco, padeci
mientos cardiovasculares, son 
agentes que actúan ya sea 
bloqueando o activando 
receptores adrenérgicos. 

Son, quizá, hallazgos que no 
cambian diametralmente la 
biología ni nada, pero son 
pequeños hallazgos. Debemos 
recordar que las montañas 
están llenas de pequeños 
granitos. 

divulgación científica y .tres 
registros de patente de inven
ción. 

La contribución más 
relevante del doctor Possani ha 
sido el descubrimiento y 
caracterización de la 
noxiustoxina, polipéptido aislado 

tiempo completo desde 1986, 
laborando actualmente en el 
Instituto de Biotecnología (lB), el 
doctor Lourival Possani · recibiró 
este año el Premio Universidad 
Nacional, en el Area de 
Investigación en Ciencias 
Naturales, que comparte con el 
doctor Jesús Adolfo García 
Sáinz. 

mi esposa es mexicana, y fue del veneno del alacrán de 

Al hablar sobre el reconoci
miento el doctor Possani hizo 
hincapié en que si no fuera por 
los jóvenes que trabajan en su 
laboratorio no hubiera ganado el 
premio; por tal motivo, afirmó, 
"este premio no es sólo para mí, 
sino para el grupo•. 

El doctor Lourival Possani, 
hombre sencillo y de charla 
amena, nació en Brasil en 1939 
y obtuvo la nacionalidad 
mexicana en 1976, porque no 
quería que lo consideraran 
extranjero. "Yo vine a México 
después de haberme casado y 

maestra de la Escuela Nacional Nayarit, con propiedades 
de Música de la UNAM. bloquedoras de canales de 

"Llegué a la Universidad . potasio de membranas 
Nacional como profesor visitante excitables. 
por tres meses, y un año 
después hubo la oportunidad de 
presentar un examen de 
oposición para ocupar una plaza 
de Investigador Titular A'. 

t=n el campo de la ciencia 

Lourival Possani se define a 
sí mismo como una persona 
apegada a la familia, amante de 
la jardinería y de las artes. Más 
del 95 por ciento de su produc
ción científica la ha realizado en 
la UNAM, contando hasta este 
momento con más de 200 
reportes científicos, distribuidos 
de la siguiente forma: 72 
artículos originales, 13 capítulos 
de libros, 112 resúmenes de 
congresos, dos artículos de 

El .doctor Possani comenta, 
en tono modesto, que gracias a 
su formación en el exterior, 
donde aprendió muchas 
técnicas interesantes, fue 
relativamente fácil desarrollar un 
trabajo original y motivar a 
varios estudiantes a dedicarse a 
ese tipo de investigación, así 
como a la fundación real de una 
especie de escuela de biología y 
química de proteínas, torT)ando 
como modelo a )as toxinas del 
veneno de alacrán. 

Debido a su trabajo el doctor 
Possani ha sido invitado a 
colaborar con varias compañías 
farmacéuticas internacionales, 
con las cuales la UNAM ha 
firmado convenios, entre ellas 
se encuentran Mere Sharp and 
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Dohme y Berlex Laboratories 
lnc, de Estados Unidos; Ciba· 
Geigy de Suiza y Schering AG 
de Alemania. 

Entre las muchas satisfac
ciones que el doctor Possani ha 
recibido a lo largo de su carrera 
se encuentra un donativo de 
medio millón de dólares que la 
Fundación Howard Hughes 
Medlcal lnstitute de Estados 
Unidos, que dio a la UNAM y que 
fue recibido en 1991 por el 
laboratorio del científico para 
realizar investigación sobre la 
relación estructura-función de 
las toxinas del veneno de 
alacranes. 

Otro de los grandes orgullos 
del doctor Possani ha sido 
~contar con jóvenes Inquietos, 

A más de tres décadas de 
labor docente en nuestra 
Universidad, el doctor Enrique 
Pilla Garza aún proyecta una 
energía contagiosa. Esta 
vitalidad emana del gusto que 
durante toda su trayectoria 
académica ha manifestado por 
la docencia. 

En las aulas sostiene una 
doble filosofía: el respeto por los 
estudiantes y la convicción de 
persuadirlos para que adquieran 
gusto por el estudio y juicio 
crítico. La meta es que se 
conviertan en los mejores 
profesionales y líderes que 
requiere el país. 

El doctor Enrique Pilla, 
Premio Universidad Nacional 
1993, en el Area de Docencia en 
Ciencias Naturales, admite que 
de los alumnos ha aprendido 
innovadas formas de enfocar 
situaciones y problemas, una 
manera distinta de razonar, de 
valorar diferentes aspectos de 
la vida y, en algunas ocasiones, 
conocimientos científicos. 

Sobre el panorama de las 
· ciencias naturales, el secretario 

general d~ !a Facultad de 
Medicina dijo que en investiga
ción y docencia en este campo 
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interesados en aprender y a 
quienes uno les puede transmitir 
sus experiencias y conocimien
tos•. 

Los científicos de la UNAM 

El doctor Possani considera 
que "la investigación que se 
realiza en la UNAM -que mejor 
nos representa junto con unas 
dos o tres instituciones- es de 
excelencia. En el país, sin duda 
alguna, la Universidad ostenta el 
grado mayor de investigación 
por la diversidad de las carreras 
y disciplinas .que se manejan y 
por la trascendencia de lo que 
se hace. Además, cuenta con 
mucha g~nte de muy buen nivel, 
no sólo nacional sino internacio-

nal'. 
Asimismo, expresó que 

también en el área humanística 
la UNAM cuenta con personal 
altamente capacitado. "México 
es famosísimo por toda la 
riqueza que posee desde el 
punto de vista de su historia y 
antropología'. 

Sus preocupaciones 

El futuro es quizá una de las 
mayores preocupaciones del 
ser humano. En ese sentido el 
doctor Lourival Possani manifes-

. tó que "el futuro de la Universi
dad no debe cambiar los varios 
siglos de experiencia que ya 
tiene, y que debe ser un futuro 
de compromiso con los jóvenes 

Enrique Piña Garza 

Conviene al país atraer a 
investigadores mexicanos 

que radican en el extranjero 
sucede algo parecido a lo que 
pasa en otras áreas de la 
Universidad. En algunas 
asignaturas hay una enorme 
respuesta por parte de los 
alumnos; existen áreas de 
investigación biólogica con un 
nivel competitivo en el campo · 
internacional, y hay otras que no 
lo tienen. 

"Es una situación muy 
heterogénea; sin embargo, la 
tendencia es que cada vez sean 
más los profesores y los 
investigadores que se dedican a 
estudiar estos asuntos, que 
cada vez los posgrados tiendan 
a la mejoría." 

Al reconocer que existen 
vacíos en algunas áreas de la 
investigación en ciencias 
naturales, el doctor Pilla habló de 
la conveniencia de atraer, 
mediante los programas de 
repatriación del Conacyt y de 
otras instituciones nacionales, a 

investigadores mexicanos que 
laboran o radican en el extranjero 
y, en contrapartida, becar a otros 
para que se preparen en otros 
países, pero con la promesa de 
que van a regresar. Y que a 
quienes desempellan en forma 
adecuada sus labores se les 
brinden apoyos económicos con 
el fin de que mejoren. 

Sobre la Importancia que se 
les ha otorgado a las ciencias 
naturales como conjunto de 
disciplinas científicas. consideró 
que no obstante que se les ha 
dado su lugar, sería muy 
conveniente éste fuera mejor. El 
doctor Piña estimó que quien es 
buen investigador, a pesar de 
las crisis, ha encontrado 
posibilidades para poder 
trabajar. Pero en el aspecto 
salarial ha faltado imaginación 
para resolver el problema de 
mejor manera y de forma más 
integral. 

que ha formado y con la historia 
que tiene detrás. 

"Si me preguntas del futuro, 
pienso que la UNAM no debe 
cambiar la historia y la vivencia 
pasada; el futuro debe estar 
enmarcado en esa preocupa
ción de apoyo a los jóvenes, a 
las gentes creativas, y desde 
esa 'ptrspectiva es que me 
gustaría ver a la Universidad del 
futuro', concluyÓ. 

En el futuro personal del 
doctor Lourival Possani se 
encuentran muchas metas; 
entre ellas continuar la investí· 
gación básica en relación con . 
los venenos de alacranes 
mexicanos y continuar dando 
clases. 

Elvlra Alvarez 

Por otra parte, al ¡eferirse al 
perfil que debe tener el docente 
universitario en la actualidad, el 
doctor Pilla dijo que los jóvenes 
que se están Incorporando a la 
docencia deben manejar la 
materia que se están comprome
tiendo a enseñar, empezar a 
Instruirse en. aspectos elementa
les de esta labor y tener bien 
claro cuál es el papel del 
profesor en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, subrayó que el 
reto de la Universidad es formar 
cada vez mejores profesionales. 
Los estudiantes deben estar 
conscientes de que están en un 
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sitio privilegiado gracias al 
esfuerzo de muchos mexicanos 
y que por lo tanto deben 
aprovecharlo al máximo. 

El doctor Enrique Pilla cursó 
la carrera de Médico Cirujano en 

Acostumbrado a una vida 
más lúdica, siempre defendiendo 
posiciones contra fuerzas 
grandes, formado a contraco· 
rrienle, simplemente fronterizo, 
el doctor Alfredo López Austin 
eligió desde hace casi 30 anos 
el camino de la historia para 
hacer de la cultura 
mesoamericana el propósito de 
su vida. 

El historiador del México 
antiguo, ahora reconocido con el 
Premio Universidad Nacional 
por su labor como investigador 
en el área de Ciencias Sociales, 
interesado en principio por el 
estudio de la religión, la 
cosmovisión, la magia, el mito y 
el ritual de los antiguos pueblos 
mesoamericanos, no sólo ha 
agregado información científica 
y luz sobre estos temas, sus 
estudios han abarcado la 
globalidad social. 

Estas manifestaciones efe 
las culturas prehispánicos sólo 
se pueden entender mediante el 

conocimiento de las bases 
económicas, sociales y políticas, 
nos ensena el doctor López 
Austin. 
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la Facultad de Medicina. Obtuvo 
su doctorado en la Facultad de 
Química en 1969 y ha impartido 
cátedra desde 1961. 

En la Secretaría de Salud ha 
ocupado importantes cargos 

como el de jefe del Laboratorio 
de Investigación en el Hospital 
General, director general de los 
Efectos del Ambiente en la 
Salud y director general de 
Investigación en Salud. 

Alfredo López Austin 
El único elemento para de-

fender la investigación es la 
calidad de la producción 

científica 
Un pequel\o cubículo del 

Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, donde destaca 
la iconografía, no s61o del objeto 
de estudio convertido en pasión, 
sino de la pasión de la vida, es 
el lugar de trabajo del doctor 
Alfredo López Austin. 

Siempre cercano a los 
universitarios, con la eterna 
sonrisa generosa, como quien 
saluda al mundo sin necesidad 
de decirlo, el doctor López 
Austin ha asumido un compromi· 
so con la Universidad por más 
de 30 anos. 

A pesar de que la cultura 
indígena del norte deja una 
huella cultural más grande de lo 
que se supone, para el doctor 
Alfredo López Austin, quien 
nació en Ciudad Juárez, lejos del 
centro del país y muy cerca de 
El Paso, Texas, EU, el estudio de 
las culturas mesoamericanas 
fue más accesible por la 
existencia de fuentes de 
investigación; de cualquier 
modo, también representa una 
forma de defender nuestro 
prestigio cultural. 

Apenas estudiante de 
Derecho, tentado por los 
misterios de las culturas 
prehispánicas, el doctor López 
Austin encontró la manera de 
ocupar su tiempo libre para 

asistir a algunas clases sobre la 
cultura y lengua náhuatl. Así, la 
tesis de licenciatura en Derecho 
del doctor López Austin se 
refería a la constitución real de 
México-Tenochtitlan . 

Los hombres dioses 

Pronto, la historia fincó las 
bases filosóficas, teóricas y 
técnicas para el estudio no sólo 
de Mesoamérica, sino de 
cualquier realidad histórica. En 
principio, sus intereses desem· 
bocaron en obras donde la 
política tenía mucho que ver; 
entre otras cosas, se sumergió 
en el tema de los hombres 
dioses, esos seres que -se 
creía anteriomente· poseían en 
sí mismos el fuego de algún dios 
y obraban en nombre de él y por 
él; incluso su vida se veía 
separada de la individualidad 
humana para convertirse no 
nada más en representantes, 
sino también en dioses sobre la 
Tierra. 

Así, Quetzalcóatl emergió 
como objetivo de interés. No era 
uno, sino muchos personajes 
los que recibieron este nombre; 
simplemente seres humanos que 
creían contener la fuerza del 
dios, descubrió el investigador. 

Al doctor López Austin 

Es autor de libros y artículos 
especializados y miembro de 
importantes sociedades 
científicas. 

Jaime R. Vlllagrana 

entonces le interesaba saber si 
Quetzalcóatl, el gobernante de 
Tula, había sido en realidad un 
personaje singular o simplemen· 
te era una institución. Finalmente 
descubrió que no fue un gran 
filósofo ni un gran gobernante; 
fuerori muchos los 
Quetzalcóatls que vivieron en 
Tu la. 

Después del estudio de los 
hombres dioses, el doctor 
Alfredo López Austín abordó el 
tema de la cosmovisión· náhuatl 
como marco explicativo de todos 
los conceptos. El cuerpo 
humano y el estudio del fenóme
no mítico en Mesoamérica se 
convirtieron en sus preocupa· 
clones latent~s hasta la fecha. 

En la !lCtualidad, el doctor 
López Austin se ocupa de 
trasladar los conocimientos 
obtenidos en mitología y 

cosmovisión al aspecto visual. El 
siguiente paso será volcarse a 
l<,t representac ión gráfica de la 
cosmovisión. "El orden y los 
procesos que el hombre 
mesoaniericano concebía en el 
universo se plasman en las 
imágenes artísticas de los 
dioses; un proyecto grande, 
casi interminable; si llego a él, y 

no quiero salir, será mi último 
proyecto•. 

Convivimos con una 
multiplicidad de culturas 
indígenas que están todavía 
más próximas a la visión 
antigua, considera el historiador, 
preocupado por establecer una 
posibilidad de comunicación y 

enriquecimiento múltiple entre la 
cultura que llamamos nacional y 
las culturas de estos pueblos. 
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Mercantilismo y otras 
competencias 

Sin duda uno de los 
investigadores excepcionales 
del México antiguo, formado en 
la UNAM, es el doctor Alfredo 
López Austin, quien reconoce 
que en la Universidad Nacional 
se encuentran los estudios 
antropológicos que han 
colocado a nuestro país en el 
primer plano del desarrollo de 
esta disciplina a nivel mundial. 

No obstante, reconoce que 
la propia Universidad no está a 
salvo de los factores mercanti
listas, los que han conducido 
a los Investigadores a una 
posición de competencia en la 
producción, características 
desfavorables para la ciencia. 

"Nos están obligando a 
olvidar que la ciencia es una 
creac ión colectiva, porque le 
han marcado a nuestros 
esfuerzos una tendencia 
individualista de competencia." 

Alumno de grandes 
maestros como Angel María 
Garibay Kintana, Paul Kirtcholl, 
Miguel León Portilla, Juan 
Ortega y Medina, Edmundo 
O'Gorman y Eduardo Blanquel, 
el doctor López Austin 
considera que la relación entre 
profesor y alumno en el nivel 
profesional no debe ser tanto 
la de quien marca el camino y 
la del seguidor. · 

"Mire usted, yo debiera 
pagarle a la Universidad, porque 
me da la oportunidad de 
enseñar, de realizarme, de ser 
feliz aquí, con los muchachos; 
estas aulas son un gran 
segmento de dicha en mi vida. 
Quiero mucho a la UNAM, y creo 
que no hay tiempo mejor 
invertido ni vida mejor gastada 
que el que he empleado en esta 

institución." 
Con la frescura de una 

moza de 15 años, y la tranquili
dad y el sosiego de quien por 

Premios Universidad Nacional 1993 

El historiador concibe otra 
forma de ser profesor; no el 
que convierte en seguidores a 
los discípulos, sino el colega 
con el que se puede discutir e 
intercambiar opiniones contra
rias. Sus maestros . no sólo han 
sido sus profesores, sino sus 
alumnos y companeros de 
clase. 

A lo largo de toda una vida 
profesional, el doctor López 
Austin es un universitario que 
ha optado por la crítica. Esta 
condición, propia de las 
ciencias sociales -dice el 
investigador-, hace que las 
esferas de carácter político no 
otorguen a estas disciplinas. la 
importancia que merecen. 

En todo el mundo hay una 
tendencia de supervalorización 
de los procesos mercantiles. 
Los actuales dirigentes de la 
política, en la que tienen mucha 
intervención los grandes 
empresarios, no se interesan 
por ningún tipo de ciencia; ellos 
están optando principalmente 
por la técnica, lo que les 
asegura un beneficio directo. 

Obviamente, las ciencias 
sociales están mucho más 
alejadas de estos proyectos 
porque los grupos en el poder 
no requieren de la crítica de 
sus propias acciones, comenta 
el historiador. 

El premio deseado 
Aunque el doctor López 

Austln reconoce que este 
premio lo ha llenado de 
satisfacción, espera que no 
sea el último ni el más grande: 
"hay otro premio que tal vez 
nunca tenga, pero que ambi
ciono mucho: quisiera pertene-· 
cer a una comunidad académi
ca mejor pagada, dignamente 
tratada, reconocida en su 
papel político. Por esto sí 
quisiera seguir luchando." 

Los investigadores, dice el 
. doctor López Austin, "deben 
tener mucha conciencia del 
momento que están viviendo. 
Por desgracia se nos ha 
atomizado, estamos en 
nuestros cubícu los sin darnos 
cuenta que a lo largo de unos 
cuantos anos hemos perdido 
muchísimo en esta Universi
dad". 

Sin embargo asegura que 
la única forma de hacer una 
defensa de la investigación es 
manteniendo el nivel de calidad 
de la producción científica. "Si 
logramos eso tendremos una 
ciencia más vigorosa, será 
más clara nuestra intervención 
en la vida nacional y obviamen
te podremos exigir las remune
raciones que merecemos· 

El doctor Alfredo López 
Austin es miembro del Instituto 
de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM 
desde 1980, y profesor del 
Colegio de Historia de la 

Isabel Horcasitas Muñoz 
Las nuevas generaciones 

de estudiantes son 
ce.rebros privilegiados 

más de siete décadas ha sabido 
dar amor y sabiduría a aquellos 
que le rodean, la profesora 
Isabel Horcasitas Munoz, 
Premio Universidad Nacional 

1993, en el área de Docencia en 
Ciencias Sociales, dice: · 

"realmente no sé por qué me 
dan este reconocimiento; yo no 
me siento muy merecedora de 
él, porque creo que no he hecho 
gran cosa: sólo cumplir con ml 
trabajo a lo largo de 31 anos en 
esta querida facultad". 

Facultad de Filosofía y Letras. 
Es autor de varios libros, 

entre los que destacan los 
títulos: La constitución real de 
México-Tenochtitlan, prólogo 
de Miguel León Portilla, editado 
por el Instituto de Invest igacio
nes Históricas de la UNAM; 
Juegos rituales aztecas; 
Augurios y abusiones; Textos 
de medicina náhuatl, Hombre
dios. Religión y política en el 
mundo náhuatl, editado 
también por el Instituto de 
Investigaciones Históricas; 
Cuerpo humano e ideología. 
Las concepciones de los 
antiguos nahuas y Los mitos 
del tlacuache. Caminos de la 
mitología mesoamericana. 

Ha participado como 
coautor de libro~ al lado de 
destacados personajes como 
Edmundo O'Gorman y ha 
colaborado como autor en 
libros colectivos. Editor y 
coordinador de publicaciones 
colectivas, también ha escrito 
) numerables artículos en 
revistas especializadas y ha 
dictado conferencias en 
distintas universidades y 
centros de investigación de 
México y del mundo. 

Desde 1984 es miembro del 
Sistema Nacional de Investiga
dores. 

Estela Alcántara Mercado 
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Una vitalidad envidiable y 
una tierna sonrisa que no 
alcanza a desaparecer de su 
rostro son propios de la 
profesora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) mientras explica: "esto 
de la ensenanza es una obra de 
amor; sin este sentimiento, usted 
no puede ensenar. Todo lo que 
yo tengo de bueno y lo mejor de 
mí, siempre lo he puesto al 
servicio de mis alumnos, porque 
los quiero mucho, son parte de 
mí, y lo mismo participo en sus 
problemas de trabajo como en 
los afectivos, siempre con la 
intención de buscar las mejores 
soluciones para ellos". 

Egresada de la Escuela 
Nacional de Maestros, Isabel 
Horcasitas Munoz impartió clases 
por muchos anos en las escuelas 
primarias y secundarias depen
dientes de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). "Como 
al mismo tiempo estuve estudian
do antropología, llegó un 
momento en que le dediqué todo 
mi tiempo a esta última disciplina, 
para realizar investigación 
documental y de campo". 

Fue así como Isabel 
Horcasitas llegó al Instituto 
Nacional Indigenista (INI), donde 
realizó múltiples investigaciones 
directas entre grupos indígenas 
y otros no indígenas, sobre su 
lengua, tradiciones y cultura en 

Siempre con el prurito de la 
claridad, quien "profesa de 
profesor", distinguido con el 
Premio Universidad Nacional 
1993 por su labor docente en el 
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general, así como sobre 
aspectos sociológicos en los 
diferentes ámbitos de nuestro 
país. 

En el Centro de Estudios del 
Desarrollo, ahora Centro de 
Estudios Sociológicos de la 
FCPyS, Isabel Horcasitas Munoz 
también tuvo una destacada 
labor, tan amplia como los · 
beneficios que brindó a sus 
alumnos mediante las diferentes 
cátedras impartidas en !aceita
des como la de Economía y la de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

Numerosos artículos, 
conferencias, seminarios y 
cursos se suman al currículum 
de Isabel Horcasitas Munoz. En 
su trayectoria destaca el ser 
fundadora de la Universidad 
Internacional Cooperativa de 
México, en cursos de verano 
para estudiantes chicanos de 
Estados Unidos. 

Uno de los temas que más 
apasiona a dofla Isabel es el de 
las mujer11s; "la mujer forma 
parte activa de la vida de 
México; es el 50 por ciento o un 
poco más de la gente que 
trabaja para nuestro país, por lo 
que es imposible prescindir de 
su posición, de su concurso, de 
su apreciación o de su protec
ción. 

"Además, el sexo femenino 
tiene una cualidad muy especial; 
es excesivamente responsable 

y trabajador, y lo que se le 
confía a la mujer seguramente 
sale bien. Sin embargo, no 
podemos decir que en la 
actualidad se le ha dado el lugar 
que merece, porque esta.s 
cosas no se conceden, sino que 
se toman mediante la lucha 
intensa, continua y sagaz. 

"Hace muchos anos que las 
mujeres luchan por tener una 
posición importante, justa y 
definida dentro de la labor de 
conjunto de toda la nación; no 
obstante, sólo es en el área 
magisterial donde se ha 
reconocido su trabajo en un 50 
por ciento. Ahí los puestos no 
se le escatiman, y la mujer tiene 
tantos puestos de representa
ción en el magisterio como ha 
podido conquistarlos por medio 
de su trabajo y desempeño." 

Para la profesora Isabel, las 
nuevas generaciones de 
estudiantes son cerebros 
privilegiados. "Yo no creo -como 
muchos dicen- que los mucha· 
chos éle hoy son flojos, pereza· 
sos, indiferentes y que no 
estudian; al contrario, creo que 
ahora tienen un concepto y una 
imagen de la realidad que, 
aunque distinta, está muy bien 
definida. 

"Los jóvenes de hoy son 
listos, inteligentes y capaces; 
cualquier trabajo que usted les 
deje lo hacen con gran ber.eplá· 

Abelardo Villegas Maldonado 
Uberar la defensa de la universidad 
pública sólo desde la producción de 

conocimientos 

área de las Ciencias Sociales, el 
doctor Abelardo Villegas 
Maldonado es partidario del rigor; 
no cree en la vida universitaria 
laxa y relajada. 

Entre la severidad y la 
simpatía, asume que la claridad 
equivale a la cortesía del 
filósofo. Maestro desde 1954, 
reconoce que en la docencia lo 
Importante es conducir a los 
muchachos hacia la investiga
ción, para renovar los conoci· 

mientas. 
Egresado de las generacio· 

nes preparatorianas que aún 
vivieron el esplendor y la belleza 
arquitectónica en San lldefonso, 
el doctor Villegas recuerda a 
sus primeros maestros: 
Salvador Azuel.a, Leopoldo 
Ancona, Juan Valenzuela y 
Nicolás Malina Flores, aquel 
profesor de filosofía que 
despertó en el pensador el 
primer interés por esta disciplina. 

c~o. En los 26 semestres que he 
impartido la materia de 
Metodología de la Investigación 
no he tenido un problema, y los 
muchachos siempre me han 
respondido extraordinariamente. 

"Afortunadamente en esta 
facultad, y en la Universidad en 
general, se aprende y se 
ensena a ser crítico. Por 
ejemplo. si se analiza y cueslio· 
na la política nacional, justo es 
que los muchachos•emitan su 
opinión en una buena línea, en 
un buen sentido y honestamen
te.' 

En la actualidad, la profeso
ra Horcasitas Muñoz está 
realizando una investigación en 
los ejidos del Papaloapan: 
"estamos haciendo investigación 
directa y documental, con lo cual 
pretendemos luchar por un 
cambio de vida en beneficio de 
la gente que habita la región; 
claro, sólo será un poquito, 
porque para hacer mucho 
también se necesita dinero, y 
nosotros no tenemos más que 
buena voluntad, pero luchamos 
con ellos. Los campesinos nos 
quieren, nos ayudan y se 
solidarizan con nuestros 
trabajos, que finalmente son 
para su beneficio". 

Esther Romero Gómez 

En la visión filosófica de los 
primeros años de la adolescen· 
cia, confiesa el doctor 
Villegas,"estaba equivocado, 
quería hacer un sistema 
filosófico, un poco influido por 
las lecturas de Vasconcelos, 
pero luego me di cuenta de que 
no era necesario el sistema; el 
filósofo podía abordar los 
problemas desde diversos 
puntos de vista; como imágenes 
de las cosas y de los fenóme· 
nos". 

Ahora la filosofía es más 
fragmentaria; un pensamiento 
muy sistemático de la ética, la 
lógica y la estética puede llegar 
a ser falso. 

Alumno, amigo y compañero 
de Leopoldo Zea, interesado en 
principio por la idea de aplicar 
esta disciplina y crear una 
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filosofía de la historia de 
América y de México, emprendió 
una aventura que no ha 
terminado: la explicación de las 
ideologías políticas en nuestro 
continente. 

Al lado de Leopoldo Zea, el 
doctor Villegas incursionó en un 
intento de cambio fallido. 
"Resulta que al doctor Zea lo 
designaron primer presidente del 
Instituto de Investigaciones 
Sociales y Políticas del PRI; 
pasamos una temporada ahí, 
donde aprendí ciertas cosas, y 
luego nos fuimos a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores•. 

Más lúdico que solemne, el 
doctor Villegas ejerce bien la 
simpatía y se refiere a sus 
únicas y breves estancias 
políticas fuera de la Universidad: 
"yo creía un poco lo que decía el 
doctor Zea y otros, que al PRI y 
al régimen se le podía modificar 
desde dentro, pero resultó que 
así no lo podía cambiar ni el 
mismo Presidente de la Repúbli· 
ca". 

En realidad, nunca se fue de 
la Universidad; sus clases de 
Etica y Lógica en las preparato
rias 4 y 5, aun cuando estuvo 
colaborando en Relaciones 

Ser profesor es lo· mejor que 
pudo pasarme en la vida. 
Cuando terminé mis estudios en 
la Escuela Nacional de Maes
tros -hace más de 40 anos- me 
di cuenta de lo hermoso que es 
esta profesión. Siento un gran 
amor por la docencia y por la 
Universidad, y ahora, con esta 
distinción, para mí es indescrip· 
tibie expresar mi agradecimien
to. 

Profundamente conmovido, 
el profesor Guillermo Ramirez 
Hernández ya no pudo conti· 
nuar con nuestra charla 
telefónica. Distinguido con el 
Premio Universidad Nacional 
1993 en el área de Docencia 
en Ciencias Económico
Administrativas, se califica a sí 
mismo como un profesor, "de 
los de antes", que se involucra 
con todo lo que implica el 
proceso de ensei'\anza
aprendizaje: observar, estudiar, 
leer, conocer y estar siempre 
preparándose. 

Nacido en la ciudad de 
México en marzo de 1936, el 
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Exteriores, no las abandonó. 
En el periódico Excélsior 

inició una labor de oposición al 
sistema, asumida mediante la 
crítica periodística; "el régimen y 
el partido no se pueden modificar 
si no es desde fuera•, considera 
el pensador. En la coyuntura del 
golpe fuerte que recibió 
Excélsior en 1976, junto con sus 
miembros principales, el doctor 
Villegas salió del diario y desde 
entonces es cofundador y 
colaborador de la revista 
Proceso. 

Labor de universitario 

Palpar los cambios que ha 
vivido la Universidad Nacional, el 
país y todo el continente ha sido 
el eje de la obra intelectual del 
doctor Abelardo Villegas. Al lado 
de esta Casa de Estudios, y por 
encima de sus circunstancias, 
ha asumido la labor de orientar a 
innumerables generaciones de 
alumnos en la tarea de preservar 
la vida intelectual y crítica de la 
Institución. 

Alumno, maestro y director 
de la Facu~ad de Filosofía y 
Letras en distintos momentos de 
su vida secretario general 

académico de la Universidad 
Nacional y actual secretario 
general de la Unión de Universi· 
dades de América Latina 
(UDUAL), el doctor Abelardo 
Villegas reconoce que el 
objetivo actual es aumentar el 
nivel académico de las universi
dades del continente. 

Asimismo, la defensa de la 
universidad pública, asegura el 
pensador, "la universidad no 
puede renunciar a su proyec
ción en la cu~ura nacional ni a 
la vida política, pero como 
entidad política no funciona; 
como entidad intelectual que 
hace política, sí •. 

Nunca ha creído en la vida 
intelectual al margen de los 
problemas nacionales, pero para 
acceder a este criterio reconoce 
que hace falta exigencia y rigor 
en la gente. Como buen maestro, 
el doctor Vi!iegas recomienda 
siempre: hay que estudiar más. 

Ahora la UNAM, comenta el 
doctor Villegas, debe enfrentar 
los problemas ~ociales, pero 
como Universidad. "Los 
profesores, alumnos e investi· 
gadores deben participar en la 
solución de los problemas 
sociales como universitarios; si 

Guillermo Ramírez Hernández 
Para alguien entregado a 

un orgullo 
"profesor" 

la docencia es 
que lo llamen 

profesor Ramírez Hernández 
ha dedicado toda su vida a la 
actividad docente. No es dificil 
adivinar en él su espíritu por 
conocer y su amor por la 
ensei'\anza. Son incontables las 
aulas por las que ha transitado 
para impartir sus .cátedras. 

Sus estudios normalistas 
los concluyó en el ai'\o de 1953 
y de inmediato ingresó a la 
UNAM. Una de sus máximas 
satisfacciones es la de haber 
obtenido una beca para asistir 
al curso La sistematización de 
la ensei'\anza, impartido por la 
Comisión de Nuevos Métodos 
de Ensei'\anza. Se trataba del 
primer programa de formación 
de profesores que se realizó 
durante el rectorado del doctor 

Ignacio Chávez. 
Un ai'\o después de 

terminados sus estudios 
normalistas, el profesor 
Ramírez Hernández ingresó al 
Antiguo Colegio de San 
lldefonso para iniciar sus 
estudios en el Plantel 1 de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 
Inquieto por aprender, después 
estudió un ai'\o en la Facultad 
de Ciencias, pero se dio cuenta 
de que su vocación estaba en 
realidad en las Humanidades. 

De esta forma, en 1958 se 
inscribe como estudiante de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, en donde también 
estudia por un ai'\o. Posterior· 
mente dio el brinco a la todavía 
Escuela Nacional de Economía, 

lo hacen como hombres de .la 
calle, sus acciones no tienen 
consecuencia" . 

Actualmente ocupa la 
cátedra extraordinaria: Semina
rio de Ideología Política, la Idea 
del hombre en la Filosofía 
Mexicana, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, y asume con 
satisfacción este premio 
esperado. 

El doctor Abelardo Villegas 
desde 1985 es miembro del 
Sistema Nacional de Investiga· 
dores. Pertenece a la Asocia· 
ción de Escritores Mexicanos, 
es miembro de la Asociación 
Filosófica de México, de la que 
ha sido secretario, vocal, 
vicepresidente y presidente. 

Entre las publicaciones más 
importantes del doctor Villegas 
destacan: La filosofía de lo 
mexicano, del FCE;· Panorama de 
la filosofía iberoamericana 
actual, Reformismo í¡ revolución 
en el pensamiento latinoamerica· 
no, editado por Siglo XXI; 
Autognosis. El pensamiento 
mexicano en el siglo XX , y 
Violencia y racionalidad ·, 
editado por la UAM. 

Estela · Alcántara Mercadq 

en donde concluyó la licencie!· 
tura. Desde entonces ha 
entregado toda su vida a la 
ahora Facultad de Economía. 

Al concluir la licenciatura 
cursó la especialización de 
posgraduado en Desarrollo 
Económico en la American 
University, en Washington 
(Estados Unidos). A pesar de 
esto y de ser candidato a la 
maestría en Economía, a don 
Guillermo Ramírez Hernández le 
llena de orgullo que lo llamen 
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profesor. 
También se ha distinguido 

como estudiante, pues fue 
becario de la Escuela Nacional 
de Maestros y en la UNAM, 
para asistir a la American 
University en Washington. 

Pero su actividad como 
estudiante fue más allá de las 
aulas y se convirtió en partícipe 
de los cambios. Así lo prueba 
su actividad dentro de la 
Federación Estudiantil Universi
taria cuando era alumno de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
número 1. Más tarde, en 1962· 
63 fue consejero universitario 
alumno por la Escuela Nacional 
de Economía. 

Es precisamente en esta 
escuela en donde don Guillermo 
Ramírez Hernández ha 
consagrado su actividad 
docente. Se han visto crecer 
mutuamente; él fue testigo de la 
transformación de la escuela a 
facultad y de la formación de 
innumerables generaciones. 

Pero también la escuela ha 
sido testigo de la gran inquietud 
de don Guillermo Ramírez: fue 
becal;io para la especialización 
en Desarrollo Económico, 
fundador del Taller de Análisis 
Socioeconómico (TASE), 
coordinador del Seminario en 

El doctor Fernando 
Salmerón Roiz, investigador 
emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
dbluvo el Premio Universidad 

Nacional 1993 , en el área de 
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Comercio Internacional, y en 
1970 integró la terna para 
dirigir esa escuela. 

El profesor ha combinado 
sus actividades docentes con 
su producción editorial. Autor y 
compilador de más de 40 
Investigaciones y artículos, en 
la actualidad es coordinador de 
la colección Clásicos de la 
Economía de la FacuHad de 
Economía. 

Desde 1992 es coordinador 
de la Fundación Distrito Federal 
Cambio XXI. El profesor 
Ramírez Hernández tiene 
también un importante recorrido 
dentro del sector público. Entre 
sus actividades destacan 
asesorías en el ISSSTE, el 
IMSS, la Secretaría de Hacieda 
y Crédito Público, el CREA, 
Instituto Mexicano del Café y el 
Departamento del Distrito 
Federal, en donde se desem
peM hasta 1992 como director 
general de Gobierno de la 
Secretaría General de Gobier
no. 

Desde 1977, es profesor 
de Teoría Económica en la 
Facultad de Economía; lleva 30 
anos como docente en el área 
económica. Comenzó en el 
Instituto Harvaid -ahora 
Universidad del Valle de 

México-, y ha recorrido muchos 
salones en otras instituciones 
de educación superior, pero sin 
dejar su casa: la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Por eso, comentó, me 
conmueve este reconocimiento. 
Es muy grande mi amor por la 
Universidad, que me ha dado la 
oportunidad de ejercer como . 
docente. 

Dentro del sector privado, el 
Premio Universidad Nacional 
1993 ha realizado distintos 
estudios. Entre éstos destacan 
los análisis socioeconómicos 
para el Programa de Vivienda en 
Chalco, y del municipio de 
Cananea, en Sonora, y la 
Integración de 17 proyectos 
productivos para el desarrollo 
de la pequena empresa en el 
Distrito Federal, Puebla y 
Veracruz, entre otros. 

Calificado por sus estudian
tes como un profesor exigente, 
carismático y muy humano, don 
Guillermo Ramírez Hernández 
tiene otra preocupación en su 
vida: la formación de economis· 
tas. Al respecto, en distintas 
conferencias ha planteado la 
importancia de formar econo
mistas interesados en la 
investigación y en la organiza
ción de su gremio. 

Fernando Salmerón Roiz 

Reconocer los límites de 
las ciencias, 

función de la filosofía en la 
vida 

Investigación en Humanidades 
por sus innumerables contribu
ciones en este campo del 
conocimiento. 

En entrevista a Gaceta 

UNAM preguntamos al doctor 
Salmerón Roiz acerca de su 
experiencia que como docente e 
investigador ha obtenido en su 
trayectoria dentro de la UNAM. 

Salmerón: Me resulta muy 

.cultural 

dificil deslindarla de mi experien
cia y trabajo en otras universi
dades. El entregarme totalmente 
a las tareas de las universida
des me ha hecho contemplar los 
problemas de acuerdo con la 
forma de organización de cada 
una de ellas. Ello ha hecho 
posible tener una experiencia 
que no se limita a la UNAM, pero 
trataré de hablar exclusivamente 

Miembro del Colegio 
Nacional de Economistas, de la 
Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística y de la 
Academia Mexicana de 
Economía Política, don Guillermo 
Ramírez Hernández atesora 
con gran amor sus libros y sus 
cátedras, siempre preo.cupado 
por la formación de nuevas 
generaciones. 

Ha combinado estas 
actividades con la del periodis· 
mo, pues es director y editor de 
revistas especializadas como 
Textos, Preparación y 
Economía Metropolitana. 

Por su actividad docente, 
don Guillermo Ramírez 
Hernández es merecedor del 
Premio Universidad Nacional 
1993, del reconocimiento de 
sus alumnos, de sus compañe
ros de trabajo, de sus lectores, 
de quienes hemos cMrlado 
con él telefónicamente, de 
muchos jóvenes economistas y 
de algunos más que segura
mente fueron sus alumnos en 
la primaria hace 40 anos. Por 
su calidad humana y su 
compromiso con la ensenanza, 
don Guillermo Ramirez es el 
profesor. 

Isabel Rueda 

de ella. 
Al ingresar a la Facultad de 

Filosofía, en mis años de 
estudiante, tuve la oportunidad 
de asistir simultáneamente a los 
cursos del primer año de la 
carrera y a los que impartía el 
doctor José Gaos para maestría 
y doctorado. Mi manera de 
entender la enseñanza de la 
filosofía está ligada a esta 
experiencia, misma que se 
confirmó posteriormente cuando 
estudié en Alemania. Aunque 
Gaos nunca había estado en 
Alemania, su manera de trabajar 
era exactamente como la de las 
instituciones de este país. 

Esta experiencia dentro de 
la UNAM es lo que me ha llevado 
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a la convicción de que la 

ensel\anza de la filosofía tiene 

que consistir en el proceso de 

acercamiento del estudiante al 

aprendizaje y dominio de los 

métodos de la investigación 

filosófica. Es esta iniciación que 

se realiza en el nivel de licencia

tura la que conviene que vay!l 

ligada al adiestramiento de un 

estudiante para redactar, 

primero, textos sencillos y hacer 

lecturas cuidadosas de textos 

filosóficos, hasta hacer 

posteriormente otros más 

complejos. 

No sólo el profesor ensena 

lo que en algún momento está 

investigando. El alumno se inicia 

en el aprendizaje siguiendo lo 

que el profesor investiga. MI 

experiencia en la UNAM, lo 

mismo como estudiante que 

como investigador en el instituto 

y profesor en la facultad, no 

permite el deslinde de estos 

diversos organismos dentro de 

la vida universitaria como suelen 

hacerlo los organismos universi· 

tarios. Pareciera ser, para mí, 

más una regla de adscripción, 

que una división que separe 

tareas que en el fondo son 

inseparables. 
-¿ En dónde radica la 

importancia del estudio de la 

filosofía ? 
-Salmerón: En el trabajo de 

la filosofía hay el planteamiento 

de algunos problemas que 

tienen la apariencia de ser sólo 

cuestiones lógicas o 

metodológicas, pero que son 

mucho más que esto, aunque 

estén preponderantemente 

ligadas. En el fondo son análisis 

y teorías que tienen que ver con 

problemas fundamentales del 
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conocimiento. El esfuerzo en 

estas áreas de la filosofía 

intenta ser sumamente preciso. 

Tiene una gran importancia en 

cuanto son aclaradoras de 

problemas relacionados con el 

conocimiento, una función de 

segundo nivel en el sentido 

metateórico en relación con las 

disciplinas científicas, con las 

convicciones morales y con los 

ideales; en relación con las 

ideologías y con nuestras 

concepciones del mundo. 

Pero también la filosofía 

tiene otra función en la vida de 

la cultura y la misma palabra no 

deja de cubrirla como un gran 

paraguas que abarca otras 

actividades que son justamente 

el reconocer los límites de las 

ciencias; la necesidad de 

justificación de nuestras 

acciones morales en la vida, y la 

explicación e interpretación del 

sentido de esta vida y de su 

lugar en el mundo. De manera 

que impulsar esta tendencia no 

deja de ser filosofía. Desarrollar 

el contenido de las preocupacio

nes morales, políticas, religiosas 

e ideológicas es también un 

esfuerzo filosófico. Este 

esfuerzo, que en el fondo es la 

proyección de las preocupacio

nes morales, es lo que hace el 

centro de la vida de la cultura. El 

avance de la vida de la cultura 

es justamente la creación de los 

grandes valores mofales y del 

intento de buscar congruencia y 

organización sistemática en el 

sentido de una visión de 

totalidad. Esta es una función 

primaria de la filosofía. 

-¿Existen los suficientes 

recursos humanos para el 

estudio de la filosofía ? 

-Si uno voltea los ojos a la 

tradición de las grandes 

universidades europeas se 

podría decir que todas surgieron 

en torno a escuelas de humani· 

dades y facultades de filosofía, 

cuando no también de teología. 

Sólo después empezaron a 

nacer las escuelas que atendían 

la preparación en la medicina y 

el 'derecho. Posteriormente, ya 

en la época moderna, ingresa

ron a las universidades euro

peas las disciplinas científicas y 

las propiamente técnicas. 

De manera que en la historia 

de la cultura representa un 

cambio relativamente reciente en 

las universidades que no 

tuvieran su núcleo inicial en 

términos muy amplios de 

investigación en humanidades y, 

después, en términos también 

muy amplios de investigación en 

las ciencias. Nunca se dieron 

éstas realmente separadas. De 

modo que fueron ganando lugar 

las ciencias pero nunca se 

pensó en las grandes universi· 

dades sino a partir de un núcleo 

de investigación. 

Es una visión muy reciente 

la de plantear a las escuelas 

universitarias como mera 

preparación profesional. 

Habemos pocos investigadores 

en cuanto al número de 

ensel\antes no solamente en 

filosofía sino en general en las 

humanidades y en las disciplinas 

las humanidades, entre los 

cuales se pueda establecer una 

gran red de conexiones de vida 

común, Intelectual, tenemos que 

decir que hacen falta investiga

dores, sobre todo de filosofía. 

El doctor Fernando Salmerón 

estudió derecho en la Universi

dad Veracruzana, y filosofía en 

las universidades Nacional 

Autónoma de México y Albert 

Ludwig de Friburgo de 

Brisgovia, Alemania. Fue rector 

de la Universidad Veracruzana 

y posteriormente de la Universi

dad Autónoma Metropolitana 

(UAM) lztapalapa, de marzo de 

1978 a octubre de 1979, y 

rector general de la misma 

institución, de octubre de 1979 a 

noviembre de 1981. En la 

Secretaría de Educación Pública 

fue director de Enseñanza 

Superior e Investigación 

Científica, en 1965. En la UNAM 

cuent¡¡ con más de 30 años de 

antigüedad como profesor y ha 

desempeñado diversas comisio

nes, entre otras, la Dirección del 

Instituto de Investigaciones 

Filosóficas, durante dos 

periodos consecutivos (enero 

de 1966 a marzo de 1978). 

Actualmente está a cargo del 

Seminario de ética y de la 

Cátedra extraordinaria en 

filosofía de la educación, en la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Desde 1972 pertenece al 

Colegio Nacional y desde 1974 

básicas. Esto se da en todas las es miembro titular del lnstitute 

universidades, pero es más lnternational de Phllosophie. • 

notable en las instituciones más 

jóvenes. De modo que a mí me 

parecería que mientras no 

existan en la mayor parte _de .las 

universidades del país núcleos 

muy activos de investigación en 

También es miembro desde 1984 

del Sistema Nacional de 

Investigadores y de la Junta de 

Gobierno de la Universidad 

Nacional, a partir de 1983. 

Jaime R .Villagrana 
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Una de las preocupaciones 
de la doctora Elisa Vargaslugo 
Rangel ha sido mostrar, por 
medio de la docencia y la 
investigación, que en el arte' 
colonial mexicano se encuentra 
la otra parte de la historia no 
contenida en los documentos 
escritos. 

Para la historiadora, td arte 
colonial es seductor en su 
configuración arquitectónica y 
en todo el significado social y 
político que encierra. 

Reconocida este ai'lo con el 
Premio Universidad Nacional por 
su labor docente en el área de 
Humanidades, la doctora Elisa 
Vargaslugo considera que la 
ensei'lanza de la historia del arte 
debe ser formadora de concien
cia histórica en las nuevas 
generaciones, para un mejor 
conocimiento del pasado. 

Siempre con la voluntad de 
penetrar en el significado de los 
hechos históricos, mediante la 
obra de arte, la doctora 
Vargaslugo fundamentalmente 
ha ensei'lado a sus alumnos que 
los objetos son también docu
mentos para indagar los valores 
sociales, políticos y humanos de 
una época. 

Arte que encierra el pasado 

Alumna entusiasta, primero 
de Francisco de la Maza y 

• después del maestro Edmundo 
O'Gorman, se ha ocupado, entre 
otras actividades, de estudiar el 
estilo de (as portadas de los 
edificios religiosos del México 
colonial. En su primer trabajo de 
investigación sei'laló el valor de 
los monumentos arquitectónicos 
religiosos del siglo XVI, de los 
grandes conventos, no sólo 
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Elisa Vargaslugo Rangel 

En la UNAM, creciente 
valoración de los estudios 
humanísticos y los de arte 

colonial 
como obras de arte, sino como 
parte de una empresa política y 
religiosa Impulsada por el Imperio 
espai'lol. 

"Concibo la arquitectura del 
siglo XVI como la manifestación 
de un sentir imperialista y 
mesiánico de los frailes que 
construyeron enormes y 
superfluos conventos con el 
objeto de mostrar el triunfo de 
cada una de las órdenes 
religiosas.• 

Formada en el colegio Luis 
G. León, de donde también 
egresaron grandes mujeres de 
la cultura como Rosario Castella
nos y Lola Castro, la doctora 
Elisa Vargaslugo Rangel 
comprobó su vocación por la 
historia del arte durante su 
asistencia al curso extraordina
rio que impartía el maestro 
Francisco de la Maza en la 
Preparatoria. 

Antes, durante su infancia, 
ya existía la seducción por el 
barroco. Alguna vez, de visita 
en Taxco, había visto con cierta 
impresión los trabajos de 
limpieza que le hacían a la iglesia 
de Santa Prisca. 

En su primera etapa como 
investigadora pudo observar en 
ef barroco el valor social que 
poseían las obras pías. Los 
individuos 'que financiaban la 
construcción de las obras iban 
en busca del prestigio social. 
Inevitablemente la doctora 
Vargaslugo regresó a Taxco 
para observar de nuevo la 
iglesia de Santa Prisca, como 
uno de los ejemplos más 
importantes de las obras pías 
construidas durante el barroco 
mexicano, para estudiarla desde 
el punto de vista histórico, 
sociológico e iconográfico. 

José de la Borda, el 
benefactor de la iglesia, se 
convirtió así, en el trabajo de la 
investigadora, en el patrono de 
patronos; "en esta Iglesia todo 
está estrechamente relacionado 

con el personaje de José de la 
Borda: contiene toda su 
naturaleza y sus problemas 
ontológicos•. 

Además, la doctora 
Vargasiugo se ha ocupado del 
estudio de algunos cuadros y 
obras de arte religiosos para 
demostrar que en éstos se 
revelan valores sociales y 
políticos que tienen que ver con 
el espíritu criollo y el anhelo 
americanista. 

Mediante estas pinturas es 
posible comprender una gran 
parte de la historia de ·México, 
por ejemplo "lo que significó la 
virgen de Guadalupe para los 
criollos, como bandera política, 
para el reconocimiento de su 
nación independiente de 
Espana•. 

A la par con una creciente 
valoración de los estudios 
humanísticos, el interés por 
conocer el arte colonial ocupa 
un primer plano dentro de la 
Universidad, reconoce la 
doctora Vargaslugo: "últimamen
te ha emergido un florecimiento 
de los estudios de arte colonial 
que se deben más a ciertos 
ritmos históricos•. 

Ahora ha tocado el turno al 
arte novohispano, como sucedió 
en su momento con el arte 
prehispánico. Ya era tiempo, 
había mucha destrucción del 
arte novohispano, mucho 
desprecio; de ahí que sea una 
tarea de la doctora Elisa 
Vargaslugo ensenar el valor 
histórico de este arte. 

"Por fortuna ·dice- se han 
rescatado muchas obras del 
arte novohispano, pero aún no 
está del todo a salvo, hay que 
estar lucnando para que no tiren 
algo." 

Hay peligro siempre, a 
veces de buena fe; las obras 
tambien desaparecen por 
desdén o ignorancia. En este 
país no existe aún la conciencia 
histórica y cultural suficiente 

para que la gente cuide su 
patrimonio. 

Desde la academia, la 
doctora Vargaslugo se ha 
empellado en mostrar el valor 
del arte colonial como parte de 
la riqueza artística nacional, en 
un intento de fortalecer los 
principios de conservación 
patrimonial que no han sido 
parte de la educación nacional 
por mucho tiempo. "Hay 
funcionarios que no tienen idea 
de lo que tiran, y destruyen". 

En términos generales, 
considera la doctora 
Vargaslugo, se ha salvado más 
el arte prehispánico, a pesar de 
los robos, que el colonial. 
"Hemos perdido una cantidad 
enorme, cuando uno lee sobre 
todo lo que existía, es triste 
saber lo que se ha perdido; en e: 
siglo pasado se destruyeron 
obras, literalmente a hachazos, 
se arrancaron pinturas y se 
llevaron columnas.. . la historia 
de la destrucción en México es 
grande .. ." 

Heredera de inquietudes 

Desde su lugar de trabajo, 
fresca casona invadida por la 
literatura contenida en cientos 
de libros, unos abiertos debajo 
de la lámpara de un escritorio, 
otros cubriendo la pared, la 
maestra de múltiples generacio
nes de historiadores del arte 
reconoce que esta distinr.ión es 
la culminación de un esfuerzo 
permanente. 

Actualmente la doctora Elisa 
Vargaslugo concluye el último 
tomq sobre Juan Correa, que se 
refiere a la vida y el estilo del 
pintor. Además prepara una 
tercera edición de la Iglesia de 
Santa Prisca y trabaja en un 
proyecto sobre La mística en la 
pintura barroca. 

Heredera de inquietudes, nc 
sólo ha ensei'lado la historia de 
las formas, se ha ocupado de 
enfrentar a los alumnos a la 
obra de arte, al documento, al 
clero poseedor de la obra. 

Su labor docente inició en 
1950 impartiendo clases de 
historia universal, e historia de 
México, primero en colegios 
particulares y después en el 
Plantel 5 de la Escuela Nacional 
Preparatoria. En este momento 
imparte el seminario de tesis de 

15 de noviembre de 1993 



Arte colonial en la División de 
Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía y Letras y 
el. diplomado Procesos 
Iconológicos en el arte 
novohispano. 

Desde 1953 la doctora Elisa 
Vargaslugo es investigadora del 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM. Ha escrito 
más de diez libros y ha colabo
rado en casi 40 obras de historia 
del arte. 

Su labor docente, unida a la 

El maestro Carlos Arlentl 
Galbusera, profesor de tiempo 
completo de la Escuela Nacional 
Preparatoria desde 1964, se hizo 
acreedor al Premio Universidad 
Nacional 1993, en el área de 
Docencia en Educación Media 
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investigación, se ha enriquecido 
con la realización de viajes de 
estudio al interior del país y al 
extranjero. Asimismo ha sido 
una difusora Incansable de la 
investigación que se realiza en 
el terreno de la historia del arte 
colonial a través de la produc· 
ción de artículos en la prensa. 
Ha dictado inumerables confe· 
renclas en México y en el 
extranjero y participado en 
distintos coloquios, congresos y 
mesas redondas, nacionales e 

Carlos Arienti 
El manejo del 
esencial en la 

de idiomas 

internacionales. 
Además de asesora en 

seminarios de Investigación, su 
relación con los alumnos es 
constante mediante la dirección 
de tesis. Sin duda la defensa 
de los monumentos artísticos 
del país ha sido una de las 
actividades más Importantes 
que realiza regularmente la 
doctora Vargaslugo, por medio 
de conferencias, artículos en 
revistas y diarios, mesas 
redondas, entrevistas por 

Galbusera 
vocabulario, 
comprensión 

extranjeros 
Superior, por sus valiosas contri· mejor comunicación de quien ráneo, Prime Letture ltaliane, 

buciones a la dHuslón de la lengua aprende un idioma extranjero: el Cognados,falsosamigosytérmi-

Y la cultura italianas. aprendizaje del vocabulario. "Una nos transparentes de/italiano, Las 

Originario de Milán, Italia, Car· persona que cuente con un buen preposiciones Italianas, Diccio-

los Arlentl llegó a México el 8 de conocimiento de las palabras se nario básico de italiano, y 
diciembre de 1947, y obtuvo la 
categoría de Inmigrado definitivo el 
15 de enero de 1954. Prinero como 
colaborador de la Sociedad Dante 
Alighieri, de la que más tarde sería 
director, se dedicó a la ensernmza 
del idioma y la l~eratura ~allanas y 
al latín, para más tarde escribir 
varios textos y dedicarse por com
pleto a la docencia de este Idioma. 

Como el mismo lo recuerda, 
ingresó al Departamento de Italia· 
no de la Escuela Nacional Prepara
toria en 1957, y para el ano de 1964 
ya había obtenido la categoría de 
profesor de tiempo completo. En 
ese departamento ha representa· 
do un valioso apoyo, tanto para la 
ensei'lanza como para la elabora· 
ción de textos de apoyo para alum
nos y profesores. 

Con 36 ai'los de labor docente 
en la Escuela Nacional Preparato· 
ria, Carlos Arienti _afirma que, des
pués de incursionar por varias 
metodologías, sus esfuerzos se 
han encaminado al elemento que 
considera más importante para la 
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puede dar a entender y entiende 
mejor en el idioma aprendido". 

Dentro de esta Universidad, el 
maestro Arientl ha realizado im· 
portantes cursos de actualización, 
talleres y seminarios para alum
nos y maestros de la Escuela Na
cional Preparatoria, y elaborado 
importantes materiales didácticos 
para el apoyo de la enseñanza del 
~llano. Además de ello, ha ocupa
do distintos puestos académicos 
en esta escuela, como el de repre
sentante de la Dirección General 
en Concurso de Méritos Cerrados, 
jefe del Departamento de Prensa e 
Información, jefe del Departamen· 
to de Divulgación y Centro de Pu· 
blicaciones, y miembro de la Comí· 
sión Dictaminadora. 

Entre sus variadas publica
ciones se encuentra el Manual 

Práctico de Fonética Italiana, 

Curso Rápido de Italiano, Prime

ra y Segunda parte, ¿Cómo se 

dice? Curso relámpago para tu

ristas, Las 2000 palabras más 

frecuentes del italiano contempo-

Diccionalio italíano-spagnolo con 

25 mil palabras, entre otros im
portantes libros, folletos, manua
les, guías de estudio, traduccio· 
nes, prácticas y pruebas modelo. 

Para Carlos Arienti, los maes
tros tienen que encontrar métodos 
de enseñanza accesibles y 
digeribles por los alumnos, con 
base en una estrecha comunica· 
ción entre ambas partes. En este 
fin de siglo, dijo, los profesores 
deben tener la mente abierta al 
cambio, conocer y adecuarse a 
las nuevas tendencias sociales e 
intelectuales y apoyar en forma 
decidida el desarrollo Inmediato 
del país. 

La Universidad Nacional ha 
significado para el maestro Arienti 
algo más que su vida misma; ha 
sido "la oportunidad de trabajar, 
aprender, actualizarme y llevar mis 
conocimientos a estudiantes y 
profesores, además de no limitar
me a las clases en el aula, sino 
también a la investigación e incur· 
sión en áreas afines a mi campo de 

televisión y con las autoridades 
de las instancias gubernamen· 
tales. 

Esta actividad ha sido 
paralela a la labor docente y de 
investigación que realiza la 
doctora en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas, y 
principalmente mediante la 
Sociedad Defensora del 
Tesoro Artístico de México. 

Estela Alcántara Mercado 

trabajo". 
Para el maestro Arienti, la vin

culación docencia-investigación 
es sumamente importante. Por ello, 
los intelectuales de la UNAM inten· 
tan cotidianamente contribuir con 
sus trabajos a la solución de los 
problemas nacionales, ya que "en 
el fondo son los intelectuales los 
que señalan el rumbo que debe 
tomar el país". 

Luego de subrayar que los 
reconocimientos a la productivi· 
dad académica fomentan la 
superación y el nivel profesional 
de los maestros, al tiempo que les 
brinda un sentimiento de satisfac
ción al ver que su trabajo es útil y 
apreciado, Carlos Arientl manifes
tó que la UNAM es el centro intelec· 
tual más Importante del país, no 
sólo por su magnitud sino por la 
calidad y diversidad de su comu
nidad académica y científica, que 
marca el camino de la cultura y el 
conocimiento en México. 

Rosa María Gasque 
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Una de las labores de la 
Universidad es la de crear 
cultura. Esta es generada por 
los seres humanos; por tanto 
cada uno nuestros alumnos 
tiene que convertirse en un 
sujeto de la cultura, aunque esto 
no es posible sin suscitar en 
ellos el deseo de aprender. 

"Para mí, comenta el doctor 
José de Jesús Bazán Levy, 
ganador del Premio Universidad 
Nacional 1993 de Docencia en 
Educación Media Superior, 
áreas de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Económico Adminis
trativas, ese es el punto 
fundamental que hace valioso el 
trabajo del profesor, el poder 
entusiasmar a los alumnos para 
que lean, escriban y se intere
sen por un mundo que es mucho 
más ancho que el de su familia, 
barrio o medio social." 

Nacido hacia 1941 en 
Colima, donde cursó hasta la 
secundaria. Después realizó el 
bachillerato en Espafta para 
posteriormente estudiar dos 
licenciaturas: en Filosofía y en 
Teología, en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de 
Roma, Italia, y terminar sus 
estudios formales en la Universi
dad de París, Francia, con un 
doctorado en Letras sobre 
estudios latinoamericanos. 

Al volver a México, a finales 
de 1970, el doctor Bazán Levy 
obtiene su primer trabajo -que 
es en la UNAM, en la cual 
permanece desde entonces· 
como profesor de un par de 
cursos: uno de Literatura 
medieval espaftola a nivel 
licenciatura, y otro en el 
posgrado sobre el Cuento en las 
literaturas hispánicas, en la 
Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyl). 
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José de Jesús Bazán Levy 
Gracias a la enseñanza del 

uso de la lengua 
el CCH está dentro de la 

educación nacional 
Este último "nunca lo he 

dejado desde entonces, pues ha 
sido para mí una fuente de 
actualización, porque me ha 
obligado a estudiar para no 
repetir nunca el mismo curso, 
por lo menos como ideal". 

Otro contacto decisivo con 
la UNAM lo tiene el doctor Bazán 
Levy con el Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH), con el 
que -confiesa- tiene su •com
promiso más importante•. Al 
ingresar en él, casi simultánea
mente que a la FFyl, participa 
en los primeros cursos de 
selección para aspirantes a 
profesores, pues el CCH 
acababa de ser fundado. 

Colegio de Ciencias y Humani
dades 

El Colegio de Ciencias y 
Humanidades ha sido para el 
doctor Bazán mucho más que 
un trabajo; es una pasión, 
porque con muy pocos recur
sos se les encomendó a los 
profesores de entonces dicho 
proyecto educativo y, eso 
mismo, "nos ofreció un enorme 
campo para la acción educativa, 
la creación de una concepción 
distinta de la ciencia y la cultura 
y la invención de lormas de . 
trabajo ". 

El Colegio, que desde el 
principio le significó no sólo 
trabajar las horas contratadas, 
lo asume mucho más como una 
forma de vida que como 
simplemente un trabajo. Esta 
visión a su entender, y la de 
todos aquellos con quienes 
colaboró en ese tiempo, la 
califica de profundamente 
universitaria. "Siempre sentimos 
que el CCH era un esfuerzo por 
reencontrar la esencia de la 
Universidad". 

Tras desempeñar diversas 
responsabilidades dentro de 
este sistema -como jefe de área 
de talleres del plantel Naucalpan, 
y director del mismo; más 
adelante ocupando distintos 

cargos en la coordinación del 
Colegio y actualmente el de 
director de la Unidad Académica 
del Ciclo de Bachillerato· el 
doctor Bazán Levy comenta que 
lo más significativo para él ha 
sido "el trabajo que entre todos 
hemos podido realizar. 

"En mi caso se concreta en 
actividades y producciones que 
tienen que ver con el área de 
talleres, es decir, con la 
ensei'lanza del uso de la lengua. 
Y, este enfoque, creo yo, 
introdujo al CCH en el ámbito de 
la educación nacional, pues ha 
aportado soluciones propias de 
la ensei'lanza que llevan ya 
mucho tiempo desarrollándose." 

En ese sentido, expone el 
doctor Bazán 'Levy, el Colegio 
sigue siendo un reto. Ha logrado 
superar etapas y tenido éxitos 
pero queda muchísimo por 
hacer. Ese es quizá uno de los 
rasgos que lo vuelven intere
sante y apasionante. La clara 
percepción de que vale la pena 
intentar realizar plenamente las 
orientaciones y -enfoques de su 
modelo educativo, a sabiendas 
de que esta organización está 
plagada de dificultades y de 
obstáculos que sólo con 
inteligencia y tenacidad se 
pueden superar. 

La literatura 

"Comencé a partir del interés 
que tengo por la literatura, que 
es algo muy viejo en mí y está 
ligado a un volumen muy grande 
de lecturas infantiles•. Es casi 
seguro -dice un tanto 
nostálgico- que el hecho de que 
nuestra generación careciera de 
televisión, por lo menos en 
Colima cuando yo era chico, r¡os 
permitió acercarnos a los libros 
y disfrutarlos. 

"Desde muy pequei'lo 
comencé a leer todas las 
novelas de aventuras que en 
esa época estaban a mi 
alcance, de modo que la lectura 
ha sido un elemento constante 

en mi vida. Pero donde se 
desarrolló con mucha mayor 
claridad este gusto fue en 
Espai'la, porque el ambiente en 
el cual hice mis estudios de 
bachillerato estaba muy 
marcado por intereses literarios. 

"El encuentro con algunos 
profesores fue determinante 
para desear estudiar letras, en 
especial Joaquín María García 
de Dios, maestro de una enorme 
sensibilidad; era verdaderamen
te de admirar, porque en la 
Espai'la de esa época el 
ambiente cultur;~l era muy 
cerrado; al final de los ai'los 50 
existía todavía la pre. 'ón del 
franquismo, de modo que tener 
ideas propias y ser relativamen
te crítico no era ni fácil ni 
admitido.• 

Con él, recuerda el doctor 
Bazán Levy, comenzamos una 
empresa utópica: trató de 
organizar un grupo de alumnos 
para trabajar en una especie de 
enorme enciclopedia del relato 
que se llamaba En los límites de 
la narración (que por supuesto 
nunca hicimos). A mí me tocó 
ocuparme del cuento, de modo 
que desde alrededor de los 15 
ai'los es un tema que nunca he 
abandonado, que permanece 
constante en mi desarrollo 
intelectual. 

Curiosamente, relata, "al 
volver a México el primer 
ofrecimiento que tuve en la FFyL 
fue dar curso monogr-áfico 
sobre el Cuento en las literatu
ras hispánicas, de modo que lo 
sentí como una especie de 
respuesta del destino; era una 
experiencia que a esas alturas 
yo ya había vivido durante cerca 
de 15 ai'los". 

Premio 

Al hablar acerca del premio 
obtenido, el doctor Bazán Levy 
comenta que éste es, sobre 
todo, "un valor de reconocimien
to al Colegio de Ciencias y 
Humanidades, porque estoy 
convencido de que no hubiera 
podido trabajar bien si no 
hubiera sido en este clima de 
creación y de colaboración con 
tantos colegas profesores". 

El CCH tiene un ambiente de 
trabajo intelectual de primera 
categoría para quien se interesa 
en él, aunque puede ser también 
un ambiente disperso o difícil de 
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sobrellevar; no obstante, "la 
generosidad del .Colegio nunca 
ha negado posibilidades de 
aportación', dice el doctor 
Bazán Levy. 

Para el doctor Bazán "el 
premio puede ser visto 
esencialmente como dado a 
alguien que es resuHado de la 
institución y, obviamente, ésta 
se conforma por los profeso
res, alumnos, las autoridades y 
las formas de trabajo, es decir, 
la totalidad de la realidad del 
Colegio'. Por ello, no quiero 
considerarlo como un triunfo 
individual, porque daría una 
idea muy incompleta de lo_ que 
realmente significa. 

Docente 

La actividad docente del 
Colegio •es muy gratificante 
pues es de gran valía ayudar a 

El reto fundamental de la 
Universidad es elevar el nivel de 
educación de los estudiantes, 
dijo el doctor Luis Esteva 
Maraboto, Premio Universidad 
Nacional 1993, en el área de 
Innovación Tecnológica y 
Diseño Industrial, al afirmar que 
una de las condiciones necesa
rias para lograr lo anterior 
radica en el interés que los 
propios alumnos tienen para 
formarse como verdaderos 
profesionales. 

El doctor Luis Esteva 
sostuvo que la sociedad 
requiere de mejores profesiona
les que aquellos a los que en la 
actualidad se están formando, 
"aunque, en realidad, la 
sociedad no demanda la misma 
calidad de los egresados de 
naciones más desarrolladas•. 

En ese sentido, el doctor 
Luís Esteva hizo notar que un 
elemento que se agrega a las 
condiciones actuales del 
estudiantado es que no existen 
los suficientes estímulos para 
superarse, porque los alumnos 
no están convencidos de que 
por medio de su _ preparación 
académica podrán lograr una 
mejor posición. 

Asimismo, planteó que sí las 
instituciones de educación 
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los alumnos a transformarse, 
cambiar, mejorar, tener perspec
tivas más amplias, realizar 
actividades intelectuales que 
antes no podían hacer•. 

Sin embargo, el doctor José 
de Jesús Bazán opina que "un 
profesor nunca es indispensa
ble, un alumno inteligente puede 
lograr por sí mismo muchísimo 
de lo que en la práctica alcanza 
con la ayuda del profesor•. Lo 
que sucede es que "los alumnos 
que recibimos en el CCH tienen, 
en general, un patrimonio 
cultural reducido, debido a que 
los medios de que provienen 
no se caracterizan por la 
riqueza intelectual'. 

Entonces, según sei'lala, 
son alumnos que necesitan ser 
muy atendidos, no en sentido 
paternalista, pero sí requieren 
sentir el entusiasmo por saber, 
curiosidad, ganas de trabajar y 

Luis Esteva 

rigor, valores que no necesaria
mente corresponden a sus 
intereses más inmediatos. 

La experiencia de la 
facultad, sei'lala, es distinta 
porque son alumnos de maestría 
y doctorado. "Allí más bien lo 
que uno puede aportar es la 
exigencia de rigor para que 
revisen y organicen mejor los 
conocimientos que han adquirido 
en la licenciatura, pero que_ 
muchas veces no han sido 
fundamentados con la seriedad 
suficiente•. 

Planes a futuro 

Entre los proyectos de José 
de Jesús Bazán se encuentra 
continuar trabajando en la 
revisión del plan de estudios del 
bachillerato del CCH, y la 
corrección de los cuatro 
volúmenes que conforman el 

Maraboto 
.El principal reto de la 

UNAM es elevar 
educativo de sus 

el nivel 
alumnos 

superior contaran con los 
recursos necesarios, éstos 
podrían ser canalizados a 
interesar a más jóvenes para 
continuar sus estudios de 
posgrado y doctorado, a fin de 
impulsar la investigación en el 
país. 

"Otro elemento necesario es 
la existencia de grupos indepen
dientes, que no estén concen
trados en la institución, que 
estén trabajando en provincia, 
en todo el país. Eso sería el 
mejor medio para convencer a 
jóvenes de toda la República 
para que sigan carreras 
similares. México requiere de · 
más gente preparada de la que 
tiene, y que el motor que impulse 
su formación no sea únicamente 
la obtención de un título', apuntó 
el investigador. 

El interés del doctor Esteva 
en la investigación se ha 
orientado hacia el estudio de la 
resistencia de los edificios en 
caso de sismo. Entre otros 
trabajos realizados resalta el 
análisis de la resistencia de 

construcciones con muros de 
mampostería. 

Por su interés en estos 
temas, el doctor Esteva se 
involucró en el área de_ la 
sismología. Estudió la estimación 
de las leyes de atenuación de 
intensidad sísmica; es decir, 
cómo varía la intensidad de un 
temblor en términos de la 
magnitud que tiene el epicentro y 

· la distancia donde se refleja. 
Este trabajo multidisciplinario lo 
logró combinar con estudios de 
geología, para poder plantear los 
mapas de riesgo sísmico del 
país, que han servido como 
base para establecer normas 
sobre la materia a nivel nacional. 

El doctor Esteva indicó que 
dos áreas más de la ingeniería 
se sumaron a sus estudios: la 
respuesta dinámica de cons
trucción sujeta a temblores y, 
por otro lado, los problemas de 
confiabilidad estructural; es 
decir, las medidas en términos 
de probabilidades de la seguri
dad que tienen las construccio: 
nes cuando se someten a un 
temblor. 

material didáctico 
que se elaboró para 
el taller de lectura y redacción. 
"Queremos contar con un 
material completo, concebido 
globalmente y de manera 
sistemática'. Asimismo, tener la 
posibilidad de desarrollar aún 
más el Programa Nacional de 
Formación de Profesores de 
Lectura y Redacción, que se 
ocupe de impartir cursos en 
toda la República. 

El núcleo son siempre, 
explica este hombre que gusta 
de trabajar en equipo y posee 
una gran iniciativa, "las opera
ciones de lectura y escritura 
ligadas entre sí, con atención a 
la diversidad de los textos que 
circulan en nuestra cultura y 
siguen siendo para mí un campo 
de interés indudable'. 

Pía Herrera Vázquez 

Actual panorama de la investi
gación 

Sobre las necesidades en el 
área de la investigación de su 
campo, el doctor Esteva 
comentó que además de la falta 
de recursos humanos se 
requiere atender el comporta· 
miento de materiales de miem
bros estructurales, pruebas de 
laboratorio y sujetos a condicio
nes de comportamiento pareci
das a las que causan los 
temblores. ·se ha hecho 
bastante trabajo, pero falta 
mucho por hacer para realmente 
ser capaces de predecir lo que 
puede suceder con distintos 
valores de los parámetros. Hace 
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falta trabajar más para predecir 
con mayor precisión y 
confiabilidad •. 

Otra línea a desarrollar, 
expresó el doctor Esteva 
Maraboto, es la capacidad para 
predecir la respuesta de 
estructuras reales. Eso es algo 
que, "con las computadoras que 
contamos ahora, se puede 
lograr, a tal grado que la limitante 
no va a ser la posibilidad de usar 
sistemas de computadora sino la 
información que tenemos sobre 
cómo modelar los materiales. 

Forjador de diversas 
generaciones de profesionales 
en Arquitectura, el maestro 
Homero Martínez de Hoyos, 
Premio Universidsd Nacional 
1993, en el área de Arquitectura 
y Dlsello, ha destacado como 
profesor universitario desempe
llando con ahínco, constancia y 
calidad su labor en la formación 
de arquitectos, urbanistas y 
restauradores. 

Para el maestro Martínez de 
Hoyos lo esencial para el éxito 
en la vida es el amor, la dedica· 
ción y la entrega que se tenga 
en las cosas que se hacen, "y el 
amor que le tengo a la UNAM, a 
sus alumnos y a sus maestros 
es algo que me ha llenado de 
gratas satisfacciones•. 

Egresado de la Escuela 
Nacional de Arquitectura de San 
Carlos hace casi so allos, 
Homero Martínez de Hoyos inicia 
sus estudios profesionales en la 
"única y auténtica prepa de San 
lldefonso. Entonces no sabía 
cuál sería mi verdadera voca
ción; sin embargo el destino me 
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"Tenemos una gran capaci
dad de cómputo; por eso es muy 
importante conocer más sobre 
las características de los 
materiales. También faltará 
definir mejor cuáles son las 
condiciones que producen fallas 
en la construcción; las conoce
mos con precisión, pero creo 
que falta bastante. 

Multidisciplina 

Para el doctor Esteva 
Maraboto se requiere contar con 

recursos humanos como 
responsables de decidir las 
normas de disello. Algunos 
conceptos importantes soo1 el 
poder estimar confiabilidad, 
probabilidades de falla ante 
distintas incertidumbres e 
Intensidades sísmicas, y estimar 
riesgos. "Pero también se 
necesita tomar decisiones sobre 
qué riesgos vamos a hacer que 
la sociedad asuma; eso implica 
conceptos que no son necesa
riamente de Ingeniería. Hay 
conceptos de economía, de 
sociología, incluso intervienen 

Homero Martínez de Hoyos 
Amor, dedicación y entrega 

al trabajo, clave del éxito 
profesional 

llevó hacia el área de la Arqui
tectura, y en los primeros tres 
allos de la carrera me di cuenta 
que efectivamente eso era lo 
que me gustaba y a lo que me 
iba a dedicar con muchísimo 
carilla el resto de mi vida". 

Discípulo de destacados 
maestros como Mario Pani, José 
Luis Cuevas y Domingo García 
Ramos, Homero Martínez de 
Hoyos se inicia en la docencia 
en 1949 como profesor de 
composición arquitectónica; 
participa en la elaboración del 
plan de estudios de 1966 y en la 
preparación del Reglamento de 
los Talleres de Letra. En 1982 
recibe el grado de restaurador. 

"Cuando terminé la licencia
tura -cuenta el catedrático-el 
maestro Mario Pani me llamó 
para colaborar con él en 
diversos proyectos; decía que 
(yo) era el primer alumno de su 
clase y eso me llenaba de 
orgullo. Trabajé en su taller por 
más de 25 allos, por lo que tuve 
oportunidad de participar en la 
construcción del plan maestro 
de esta querida Ciudad Universi· 
taria, de la Escuela Nom1al y del 
Conservatorio Nacional de 
Música.' 

El maestro Martínez de 
Hoyos también participó en la 
construcción de diversas 
escuelas por medio del Comité 

Administrador del Programa 
Federal de Construcción de 
Escuelas. "Durante el sexenio 
del licenciado José López Portillo 
-agrega el arquitecto- fui 
nombrado jefe de proyectos del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), donde, junto con 
mi equipo, dejamos libros, obras 
y constancia de nuestro 
trabajo". 

En ese periodo Martínez de 
Hoyos realizó proyectos de 
clínicas, hospitales, oficinas, 
almacenes, centros 
vacacionales y guarderías en 
diversos lugares de nuestro 
país. Participó en la divulgación 
de los mismos en el ámbito 
nacional e internacional, y 
realizó un destacado papel en la 
ensellanza dentro del mismo 
instituto y en la promoción 'de la 
participación de cientos de 
pasantes en el servicio social. 

La restauración de los 
centros vacacionales Metepec y 
La Trinidad, junto con la Casa 
Palomeque de Mérida, Yucatán, 
son trabajos representativos de 
su obra como restaurador. 

El maestro Martínez de 
Hoyos también ha dedicado gran 
parte de su vida al urbanismo. 
"En esta área hicimos varios 
planes reguladores de ciudades 
como Mexicali, Tijuana y San 
Luis Río Colorado, y junto con el 

factores psicológicos. Necesita
mos ser capaces de interactuar 
con personas cuya mentalidad 
está orientada en otras direccio
nes; valorar a la sociedad en las 
aceptaciones al riesgo, por 
ejemplo, es una área que está 
poco explorada. 

Finalmente, el doctor Esteva 
planteó que también existe la 
necesidad de realizar un trabajo 
interdisciplinario, a niveles ya 
menos generales, con los 
geofísicos y los geólogos. 

Raúl Correa López 

maestro Mario Pani trabajé el 
proyecto de reconstrucción y 
desarrollo de la ciudad de 
Managua después del terremoto 
de 1972". 

El profesor Martínez de 
Hoyos es socio fundador del 
Instituto de Estudios Histórico
Urbanísticos de la Ciuda·d de 
México, miembro de número de la 
Sociedad Mexicar¡a de Arquitec
tura y Restauración AC, y de la 
Academia Mexicana de Arquitec
tura. 

En la actualidad es coordina
dor del Taller F de la Facultad de 
Arquitectura, e imparte cátedra 
en la misma dependencia. 

"La Universidad hoy día • 
sellala el maestro- ofrece una 
estupenda diversidad para los 
muchachos: aulas, ta)leres, 
teatros, auditorios, equipos, 
campos deportivos, bibliotecas, 
conciertos, y un sin fin de 
actividades en beneficio de su 
formación profesioné!l. 

"Como señalara el doctor 
Nabor Carrillo, la UNAM es la 
Universidad más prodigiosa del 
mundo, ya que con muy poco 
dinero produce buenos profesio
nales y buenos hombres en 
todos los ámbitos." 

Para el destacado catedráti
co, el Premio Universidad 
Nacional que, en primer término, 
le brinda una satisfacción 
inmensa, "representa la máxima 
distinción que puede darme la . 
Universidad. Este honor universi
tario es algo que no esperaba, 
sin embargo siempre soñé con 
alcanzarlo", concluye el universi
tario ejemplar, de calidad y 
reconocida capacidad. 

Esther Romero Gómez. 



federico lbarra Groth, 
compositor formado en la 
Escuela Nacional de Música 
(ENM), reconocido este ano con 
el Premio Universidad Naciona~ 
en el área de Aportación Artística 
y Extensión de la Cultura, ha 
producido obras de todo género: 
óperas, ballets, sonatas para 
piano solo, para viofin y 
violoncello, cantatas, canciones, 
todo tipo de combinaciones 
instrumentales y vocales, 
sinforiias, música para teatro y 
dos conciertos: uno para plano y 
otro para violoncello. 

Su labor de extensión 
cultural se ha concentrado en 
dar a conocer sus propias 
producciones, así como las de 
otros autores mexicanos en 
nuestro país y en el extranjero. 

Asimismo se ha preocupado 
por difundir en México, a lo largo 
de toda su carrera profesional, 
la obra musical de los composi· 
lores contemporáneos de todo 
el mundo. 

El compositor que ve en la 
música el arte que comunica al 
artista con un público, no ha 
abandonado su preocupación 
por la vanguardia en este 
género artístico. "Esta música se 
ha venido acercando poco a 
poco al público; esa es mi labor, 
no sólo con mi propia música, 
sino con toda la que Interpreto 
en el piano•. 

Así reconoce que el 
radicalismo ha cedido en la 
música mexicana y en el arte en 
general, a propósito de una 
mayor comprensión por un 
grupo más grande de gente. La 
expresión radical se ha hecho 
más dúctil. 

Además de su actividad 
como compositor, el maestro 
Federico !barra ha dedicado 
parte de su tiempo a la ejecución 
pianistica de su obra y al 
estreno en México de buena 
parte de la producción 
contemporánea internacional 
escrita para piano, dando un 
énfasis especial a las 
composiciones de este siglo. 

El teatro, como una de las 
artes contemporáneas más 
asombrosas, muy relacionado 
con la educación audiovisual, ha 
sido uno de los recursos 
artísticos que ha explorado el 
compositor, unido· a la música, 
para tener acceso a públicos 
más amplios. La ópera con el 
maestro Federico lbarra dejó de 
ser un espectáculo de mujeres 
gordas entonando cantos 
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Federico lbarra Groth 

Más dúctil, la expresión 
radical de la música 
nacional y del arte 

en general 

incomprensibles sobre un 
eScenario, sólo para gente 
culta. 

Ha renovado esta forma de 
espectáculo musical con el 
recurso de la composición. En 
los mismos escenarios universi· 
!arios, durante la administración 
del maestro Luis de Tavira, la 
ópera Leoncio y Lena tuvo 
aproximadamente 75 represen
taciones; fue la primera 
experiencia extraordinaria del 
compositor, realizada por 
encargo del departamento de 
Teatro de la UNAM, no para 
cantantes, sino para actores 
que cantaban. Hasta la fecha ha 
sido la ópera mexicana más 
representada. 

Como contrapartida, el 
maestro Federico ibarra creó 
después la ópera Orestes 
parte, realizada para cantantes 
y presentada con una gran 
orquesta en el Palacio d.e Bellas 
Artes. Sin duda, se trata de 
espectáculos que logran 
aglutinar a mucha gente. 

La tercera ópera, llamada 
Madre Juana, está en proceso 
de montaje y se va a presentar 
también en el Centro Cultural 
Universitario. Mientras tanto, en 
Los Angeles, California, se 
presentó con gran éxito El 
pequeño príncipe, cuarta ópera 
del compositor dirigida a un 
público adolescente y basada 
en el argumento de Antoine de 
Saint Exupery, uno de los 
cuentos más maravillosos que 
se han escrito en este siglo. 

Así también, mediante la 
beca del FONCA, el compositor 
realizó una ópera sobre los 
libros de Alicia, de Lewis 
Caroll, que aún no se ha 
montado. 

Con esa misma preocupa· 
ción actualmente el compositor 
dirige el proyecto llamado 
Camerópera de la ciudad, que 
intenta crear una nueva 
modalidad de este espectáculo. 
En este proyecto el maestro 

lbarra ha comprobado que 
mediante la traducción al 
español de todos los libretos 
posibles, los jóvenes se están 
acercando a esta manifestación 
artística, lejos ya del prejuicio 
que colocaba a la ópera como 
un espectáculo aburrido. 

De este modo diversas 
instituciones culturales del país 
le han solicitado o comisionado 
obras musicales. Gran parte de 
ellas han sido editadas, graba· 
das e interpretadas en México y 
en otros paises como Australia, 
Polonia, Francia, Estados 
Unidos, Venezuela, Costa Rica y 
Brasil. 

En otros escenarios 

En general la UNAM, 
considera el maestro !barra, ha 
procurado ser uno de los 
centros de actividad artística 
más importantes del país. 
"Desde que ingresé a la ENM 
participé de todas las actividades 
musicales que organizaba la 
UNAM en la Casa del Lago y de 
sus conciertos en el auditorio de 
Medicina. La UNAM, entonces, 
realizaba lo que Bellas Artes no 
podía o no quería hacer•. 

En Sudamérica y 
Centroamérica musicalmente 
México es muy importante. Los 
latinoamericanos siempre están 
pendientes de lo que hace 
nuestro país por medio de sus 
artistas, no por otra cosa, sino 
por sentirse parte de este 
continente. Estados Unidos 
también tiene interés en lo que 
ocurre artísticamente en México. 
Los europeos apenas, a raíz de 
la Feria de Libro en Franckfurt y 
el Festival Europalia 93, están 
descubriendo la cultura 
mexicana. 

De acordes cotidianos 

Es necesario en la Universi· 
dad ·recomienda el maestro 
!barra- hacer una mayor difusión 

del fenómeno musical; se tienen 
todos los recursos, una gran 
orquesta filarmónica, una 
estación de radio, una producto
ra de televisión y la posibilidad 
de realizar grabaciones, tarea 
que en su momento tuvo 
resultados originales y que 
abandonó la Institución hace 
tiempo. 

En 1971, a los 29 anos, el 
maestro Federico !barra se hizo 
acreedor a una beca otorgada 
por Radio Universidad y la Radio 
Televisión Francesa para 
proseguir sus estudios musica· 
les en París. En 1975 ganó otra 
beca para asistir al curso de 
composición en Santiago de 
Compostela, España. 

Lo variado, vasto e intere· 
sante de su producción le ha 
permitido obtener múltiples 
premios: en México ha recibido 
el Silvestre Revueltas (1975 y 
1976), el Lan Adomián (1980), el 
de la Nueva música para danza 
(1982), el de la Unión de Críticos 
de Música y Teatro (1981, 1987 
y 1992), la beca de apoyo a 
creadores artísticos otorgada 
por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (1989·1990) 
y la Medalla Mozart (1991). 

Internacionalmente ha 
ganado en el Primer concurso 
internacional de composición 
musical Ciudad lbagoe, 
Colombia, en 1981, y en el 
Premio Jacinto e Inocencia 
Guerrero a la mejor obra firica 
en Madrid, España, en 1991. 

Fue director del Taller de 
Composición del CENIDIM y 
actualmente dirige el Taller Piloto 
de Composición de la Escuela 
Nacional de Música. 

Estela Alcántara Mercado 
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Reconocida este ano con 
el Premio Universidad Nacional 
en el Area de Aportación 
Artlstlca y Extensión de la 
Cultura, la maestra Margarita 
Pena Muftoz ha llevado la 
cultura humanlstlca que se 
gesta en la Universidad más 
allá de sus propios fimltes, 
desde hace poco más de tres 
décadas. 

Además de mujer preocupa· 
da por el trabajo perlodístlco,es 
una Investigadora empellada en 
exhumar el pasado colonial en 
términos literarios. Incesante 
durante toda su vida profesiOnal ' 
ha repartido su tiempo en el 
ejercicio de la academia y el 
periodismo cultural. 

La primera entrevista que 
realizó Margarita Pena fue a 
don Miguel León Portilla hace 
33 anos; Emmanuel Carballo se 
la encargó para publicarse en la 
gaceta del Fondo de Cultura 
Económica. 

As!, la carrera perlodlstlca 
continuó con más entrevistas, 
a~tlculos, ensayos y crónicas 
en el suplemento cultural del 
periódico Ovaciones, en 
Excfllslor. El Dia, La Cultura en 
México, Unomllsuno, Silbado, 
Vagamundo, El Naclonaly 
Gaceta del Fondo de Cultura 
Económica, entre otros medios. 
Parte de esos trabajos están 
contenidos en los libros Una de 
cal y otra de arena y 
Entrelineas, este úHimo editado 
por la UNAM. 

La mayorla de las crónicas 
que desde entonces ha 
realizado la escritora también 
han sido publicadas. En 1980 
apareció la primera plaqueta 
tHulada VIvir de nuevo, y le 
siguió después De Ida y vuelta. 

En 1977, la maestra Pena 
empezó a colaborar en el 
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Premio a la incesante lucha 
por exhumar el pasado 
colonial en la literatura 

periódico Unomllsuno, 
escribiendo una columna 

donde la periodista transitó, al 
cabo de unos ailos, del 
testimonio feminista a la crónica 
urbana y de viaje . 

Asimismo, durante ocho 
anos, desde 1980, se encargó 
de la producción y conducción 
del programa Academia poética 
en Radio UNAM, un espacio 
que le brindó el director 
Fernando Curiel. En el canal 13 
también participó como 
reseftlsta de libros durante dos 
anos, en el programa El club del 
espectador, que producía 
Miguel Barbachano Ponce. 

Sin abandonar la labor 
periodística, la maestra Pena 
hace, 10 anos escribe poesía y 
cuento. De esa aventura nació 
El masaje y otras historias. un 
libro de historias de amor con 
ribetes eróticos que se desarro
lla en la ciudad y en un 
balneario. 

La literatura del siglo de. oro 
y la literatura novohispana han 
sido sus preocupaciones 
temáticas. En este terreno 
escribió el libro Alegoría y 
autosacramental: estudios 
sobre Calderón de la Barca y 
también algunos ensayos 
contenidos en el libro Literatura 
entre dos mundos que versan 
sobre autores del siglo de oro 
como Quevedo, Mateo Alemán 
y Gullerre de Cetina. 

Luego de concluir su 
doctorado en literatura y 
llngOístlca en El Colegio de 
México, en 1969, la maestra 
Pena comezó a Impartir clases 
~n la FFyL al mismo tiempo que 
1ngresó como becarla al Centro 
de Estudios Literarios del 
Instituto cia Investigaciones 
Filológicas (IIF). 

Sin duda el gusto por la 
literatura novohispana nació 
ahí' mismo, cuando el maestro 
Ernesto Mejía Sénchez, en 
1970, le encargó la edición 
crítica de un cancionero 
poético novohispano. 

De esa labor han nacido 
diversos prólogos y una 
antología de crónica de Indias, 

sí como la edición del 
Mofarandel de los oráculos de 
Apolo, un oráculo colonial 
proveniente del Archivo 
General de la Nación, con el 
que obtuvo el Huehuetlatolli, 
junto con Talsnerlo: tratado de 
quiromancia del siglo XVI, que 
son textos fundamentales 
propios de una veta de la 
literatura novohispana que tiene 
que ver con la literatura 
esotérica, que con sus nombres 
soterrados conforma el telón de 
fondo de la literatura mexicana 
de la Colonia. 

Esto de rescatar los 
documentos y archivos para el. 
análisis de la literatura 
novohlspana tiene que ver con 
la tarea de exhumar el pasado 
colonial en término literarios. La 
escritora comenta que "las 
personas que estamos trabajan
do literatura novohispana 
hemos retomado los estudios 
donde los dejaron los colonialis
tas•. 

Así, explica Margarita Pella, 
el estudio de la literatura 
novohispana tuvo un gran auge 
en México en el siglo pasado y 
en la primera mitad del siglo XX, 
con la presencia de estudiosos 
como Luis González Obregón 
Joaquln García lcazbalceta, ' 
Francisco Plmentel, Joaquín 
Garcidueftas, Agustín Millares 
Cario y Julio Jiménez Rueda; 
después vino una especie de 
silencio que duró varios allos. 

Ahora, dice la doctora 
Margarita Pella, la historia de la 
literatura mexicana de la época 
colonial se está haciendo. Se 
trata de una literatura que yace 
en los fondos del Archivo 
General de la Nación, acervo 
en el que se encuentran desde 
la carta con valor literario hasta 
la décima satírica política, 
desde el sermón dieciochesco 
hasta el conjuro o las memorias 
de una beata alucinada. 

En 1991 la doctora Pella 
dio a conocer La palabra 
amordazada, una recopilación 
de textos literarios encontrados 
en el ramo Inquisición, del . 
Archivo General de la Nación. 

Este libro obtuvo el premio 
anual de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial. 

Ahora prepara una segunda 
edición de la bibliografía sobre 
la obra de Juan Ruiz de 
Alarcón, con documentos 
hQIIados en Alemania que 
agregan nueva luz sobre la 
relación de Alarcón con sus 
contemporáneos espaftoles . 

En el terreno de la lnvesti· 
gación, la maestra Pella no 
olvida a las presencias tutelares 
de sus maestros Sergio 
Fernández y ·Ernesto Mejla 
Sánchez. También reconoce su 
deuda con los maestros Antonio 
Aiatorre y Margle Frenk. 

Una de las preocupaciones 
de la maestra Margarita Pella 
ha sido vincular la investigación 
con la cátedra. "El maestro 
necesita nutrirse de la investiga
ción para que sus clases sean 
realmente una aportación para 
el alumno•. 

Considera que la investiga
ción en la Universidad ha 
cobrado un gran auge; sin 
embargo el investigador 
todavía en muchos casos, por 
la limitación de los recursos, 
llene que trabajar por cuenta 
propia. "Esta situación debe 
contemplarse. En México 
algunos de los investigadores 
trabajan con mucho entusiasmo 
y pasión, quizá por eso los 
resultados de sus trabajos sean 
tan intensos. Sería conveniente 
ampliar los recursos para la 
invl!stigación y humanística y 
literaria para aquellos que no 
estén adscritos a centros de 
Investigación que realizan sus 
proyectos desde su cátedra•. 

"El reconocimiento me 
obliga a estar más cerca de la 
Institución como universitaria 
auténtica, y me obliga también 
a decir que bien es cierto que 
el maestro debe superarse y 
que la investigación y la 
cátedra deben ir juntas". 

La maestra Margarita Pella 
Mulloz es profesora de tiempo 
completo de la Facultad de 
Filosofía y Letras, y pertenece 
al Sistema Nacional de Investi
gadores (SMI). Ha publicado 15 
libros de ensayos, antologías, 
bibliograflas, prólogos, edición 
crítica, rescate documental y 
plaquetas de crónicas. 

Estela Alcántara Mercado 

Fotos: Daniel Romo e Ignacio 
Rano 

15 de noviembre de 1993 


	00032-scan_2014-05-19_16-07-38
	00033-scan_2014-05-19_16-07-38
	00033-scan_2014-05-19_16-07-38
	00034-scan_2014-05-19_16-07-38
	00034-scan_2014-05-19_16-07-38
	00035-scan_2014-05-19_16-07-38
	00035-scan_2014-05-19_16-07-38
	00036-scan_2014-05-19_16-07-38
	00036-scan_2014-05-19_16-07-38
	00037-scan_2014-05-19_16-07-38
	00037-scan_2014-05-19_16-07-38
	00038-scan_2014-05-19_16-07-38
	00038-scan_2014-05-19_16-07-38
	00039-scan_2014-05-19_16-07-38
	00040-scan_2014-05-19_16-07-38
	00041-scan_2014-05-19_16-07-38
	00041-scan_2014-05-19_16-07-38
	00042-scan_2014-05-19_16-07-38
	00042-scan_2014-05-19_16-07-38
	00043-scan_2014-05-19_16-07-38
	00043-scan_2014-05-19_16-07-38
	00044-scan_2014-05-19_16-07-38
	00044-scan_2014-05-19_16-07-38
	00045-scan_2014-05-19_16-07-38
	00045-scan_2014-05-19_16-07-38
	00046-scan_2014-05-19_16-07-38
	00046-scan_2014-05-19_16-07-38
	00047-scan_2014-05-19_16-07-38
	1993_11_15_196_s.pdf
	00060-scan_2014-05-19_16-07-38
	00061-scan_2014-05-19_16-07-38
	00061-scan_2014-05-19_16-07-38
	00062-scan_2014-05-19_16-07-38
	00062-scan_2014-05-19_16-07-38
	00063-scan_2014-05-19_16-07-38
	00063-scan_2014-05-19_16-07-38
	00064-scan_2014-05-19_16-07-38
	00064-scan_2014-05-19_16-07-38
	00065-scan_2014-05-19_16-07-38
	00065-scan_2014-05-19_16-07-38
	00066-scan_2014-05-19_16-07-38
	00066-scan_2014-05-19_16-07-38
	00067-scan_2014-05-19_16-07-38
	00067-scan_2014-05-19_16-07-38
	00068-scan_2014-05-19_16-07-38
	00068-scan_2014-05-19_16-07-38
	00069-scan_2014-05-19_16-07-38
	00069-scan_2014-05-19_16-07-38
	00070-scan_2014-05-19_16-07-38
	00070-scan_2014-05-19_16-07-38
	00071-scan_2014-05-19_16-07-38
	00071-scan_2014-05-19_16-07-38
	00072-scan_2014-05-19_16-07-38
	00072-scan_2014-05-19_16-07-38
	00073-scan_2014-05-19_16-07-38
	00073-scan_2014-05-19_16-07-38
	00074-scan_2014-05-19_16-07-38
	00074-scan_2014-05-19_16-07-38
	00075-scan_2014-05-19_16-07-38
	00075-scan_2014-05-19_16-07-38
	00076-scan_2014-05-19_16-07-38

	1993_11_15_s.pdf
	00048-scan_2014-05-19_16-07-38
	00049-scan_2014-05-19_16-07-38
	00049-scan_2014-05-19_16-07-38
	00050-scan_2014-05-19_16-07-38
	00050-scan_2014-05-19_16-07-38
	00051-scan_2014-05-19_16-07-38
	00051-scan_2014-05-19_16-07-38
	00052-scan_2014-05-19_16-07-38
	00052-scan_2014-05-19_16-07-38
	00053-scan_2014-05-19_16-07-38
	00054-scan_2014-05-19_16-07-38
	00055-scan_2014-05-19_16-07-38
	00055-scan_2014-05-19_16-07-38
	00056-scan_2014-05-19_16-07-38
	00056-scan_2014-05-19_16-07-38
	00057-scan_2014-05-19_16-07-38
	00057-scan_2014-05-19_16-07-38
	00058-scan_2014-05-19_16-07-38
	00058-scan_2014-05-19_16-07-38
	00059-scan_2014-05-19_16-07-38




