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· Sarukhán: academizar a la UNAM, cuestión central 
Pr()pone La participació11 directa de los académicos en 
la pluneación académica, oportunidades de mejoría y 
desarrollo, así como la recuperación de la .mística 
institucional · 

O rectorado que empieza su ges-
·c.·Ó'n d día de hoy se caracterizará 

un decidido esfuerzo para acade-
. Izar a la UNAM, a fin de solucionar 
algunos de los principales problemas 
que padece est-a Casa de Estudios, 
sefialó el doctor José Sarukhán 
luego de reconocer que la Uni- . 
versidad Nacional se }ta rezagado en 
el liderazgo que mantuvo en el país 
y ha dejado de marcar la pauta en la 
superación de los niveles de enseñan-
za profesional. 

El rector Sarukhán se comprome
. tió a impulsar a "una universidad 
donde el académico sea el personaje 
central alrededor del cual gira el di
seño, el funcionamiento y el desarro
llo de la Instituéión". Asimismo. in-a .. · 9~ que s~ .e.sforzará porque a labre
' ·d posible · se lleve a cabo el 

. : reso Universitario, una vez que 
y4_ayan garantizado las condiciones 
L~:u orientación académica y, para 
ello, dijo , propiciará la reanudación 
de los trabajos de la COCU, al tiem
po que convocará al Consejo Univer
sitario para que en su interior se dis-

. cutan con . racionalidad y serenidad 
!'as ca~sas de su ruptura en agosto 
pasado. 

Inadmisible una Universidad 
doctrinaria 

En la que fuera su primera confe
rencia de prensa como rector desig
nado, realizada el 16 de diciembre 
último, José Sarukhán se com
prometió también a combatir 'el po
rrismo dondeqúiera que se le detect'e 

(pása o lo p6gino 2) 

Sarukhán . Una 
Unive_!"sidad que_ se_a 

re_gida por principios 
y para fine_s de_ 

la acade_mia. 

Se inauguró el salón de 
ex-coordinadores de la 
investigación científica 
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Directorio de mujeres · 
científicas, próxima · 
elaboración 
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Almacenes de Fomento 
Editorial, 2a etapa . pógino 9 

Adolfo Martínez Palomo, 
premio de la Acaqemia de 
Ciencias del Tercer Mundo 
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Emilio Rosenblueth, 
premio "!Jernardo 
H oussay 1988" 
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Poetas de los 50, 
tentativas por renovar el 
idioma poético de nuestro 
país 

pógino 20 

Digitalizaci6n de 
imágenes: los trechos 
andados 

La técnica de Procesamiento Digital 
de Imágenes ~método para pasar 
de una representación · espacial a 
una numérica (se "traduce" en nú
meros una imagen dada para que 
pueda .ser procesada por una com
putadora digital}- ha tenido una 
expansión importante a escala mun- _ 
dial desde hace varios años . 

En .México, diversos grupos de in
vestigación están , aplicando este 
método en áreas como la astrono
mía, física, nPurociencias e ingeni_e
ría. En la UNAM ha alcanzado un-de
sarrollo equiparable al de los labo
ratorios .mós avanzados del mundo, 
por lo que incluso "estamos en posi
bilidad de irQpartir nuestras ense
ñanzas y experiencias a colegas de 
otros países", afirmó el doctor José 
Guadalupe Pérez Ramírez, del Insti
tuto de Física . 
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~~ inaugur6 el · Salón de Ex-coordinadores de la 
Investigación Científica 

· Para el doctor José Sarukhán 
es "indudable" que las tareas .'de 
la investigación universitária recibi
rán una ateneión especial por parte 
de la administración gue hoy empie
za: sus funciones, y adelantó que se 
intentará involucrar en ellas a las es
cuelas del bachiÜerato de la UNAM, 
al mismo Üempp -que se reforzarán 
las ya existente~ en facultades. '\ 

Entrevistado luego de inaugurar 
el salón ,de Ex-coordinadores de la 
lnvesti~acióh Científfca~~l pasado 15 
de diciembre,, todavía en calidad de 
coordinador de la misma, el nuevo 
rector de nuestra Casa de Estudios 
aseguró que el esfuerzo por darle re-

o cursos suficientes a lainvestigaciÓJ!, 
-tanto científica como humanística, 
no.será algo novedoso, pues ya la ad
ministración del doctor Carpizo se 
caracterizó en i~ual sentido. 

Gracias al interés "crucial y ver
daderamente importante" del saHen~ ·· 

· te rector, abúndó, fue posible ganar
le algunos años al deterioro económi
co que padece actualmente la Uni
versidad. "Esto es algo que hay que 
reconocerle ahora y mucho más ade
lante", expresó. 

Saru.khán ... 
(viene de la p6gina 1) 

y se manifestó en contra de uña "uni
versidad doctrinaria". Respecto a es
te último ·señalamiento, el Rector 
consideró inadmisible una universi
dad doctrinaria, filosófica; científica 
o políticamente; "porque sería tanto 
como abandonar su función" . Ello; 
matizó,no. implica que en su seno no 
deba discutirse la vida política del 
país, sino evitar que la Institución 
sea "manipulada o usada como esce
nario". La Universidad, añadió, "no 
debe ser expresión de una. sola forma 
de pensar, pero ello tiene que surgir 
de la convicción de toda la comuni

, dad y no de la prohibición de un rec-
tor". · 

Respecto al Consejo Estudiantil 

Dijo, asimismo que, pese a las cir
cunstancias económicas del país, ha 
sido posible obtener recursos extriwr
dinarios para la investigación de la 
UNAM y, como prueba de ello, seña- · 
ló la reciente creación de un fideico- . 
miso de apoyo a la investigación y la 
partida autorizada por PEMEX para 
favorecer el Programa Universitario· 
de Superconductores de Alta Tempe
ratura . de Transición (PUSCATT). 
"Si seguimos haciendo las cosas bien, 
vamos a lograr atraer mayores apo
yos y recursos", añadió. 

En cuanto al involucramiento del 
nivel bachillerato en la investiga~ 

.ción, precisó que no se trata de crear 
centros de investigación en las pre
paratorias y CCH, sino de incorpo
rar a los profesores a la actividad de 
investigaCión, de tal manera que la 
docencia. esté nutrida por una expe
riencia por lo menos parcial en aque,, 
lla. · 

Por su parte, el doctor Jorge Car
pizo, all.nterrogársele sobre los moti
vos que lo llevaron . a impulsar tan 
decididamente la iiwestigación cien
tífica, expresó que lo había hecho 
movido por la convicción de que · 

Universitario el Rector . manifes
tó "pleno acuerdo con las expre
siones de inquietud y de inconformi
dad de los jóvenes, ocasionadas por 
las deficiencias en el ámbito acadé
mico". Abundó: "Espero que ese es
píritu de ¡'nconformidad; que se ca
nalizó en esa organización se man
tenga · vivo eñ la Universidad y 
se superen las deficiencias; lo que no 
comparto es que eso se exprese en 
formas que bloqueen la academia". 

Principio y ~ines aca~émicos 

· Al iniciar su reunión con la pren
sa, el doctor José Sarukhan· leyó l!n 
documento en el que plantea .como 
cuestión central la academización de 
la UNAM, "entendiendo por una 
universidaQ academizada a aquella 

"parte del futuro de este país está en 
la investigación:' , y consideró in
soslayable realizar el esfuerzo que 
permita a M~xico no quedar fuera' ele 
la revolución ·científico-tecnológica 
que actualmente se lle.va a cabo a ni-
vel internacional. Esto, dijo, sólo se-
rá posible efectuando investigación 
de alta calidad. Afirmó que la Univer
sidad Nacional pudo realizar el me-
jor esfuerzo posible en ese sentido, 
pese a las condiciones económic. · 
del país, reestructurando su pres ' 
puesto a fin ele dotar de mayores re- . 
cursos a la investigación .' . .... 

En uno de los últimos actos de suW 
gestión; el doctor Carpizo inauguró 
el Salón de Excoordinadores de la In
vestigaCión Científica. Presenciaron 
la inauguración todos los que hasta 
el doctor Sarukhán han estado al 
frente de ese organismo universita
rio, con excepción del doctor 
Guillermo Soberón Acevedo (quien 
se disculpó por no poder asistir al ac- , 

. to) y de los doctores Nabar Carrillo e 
Ignacio Conzález Guzmán, ya falle
cidos. 

Los excoordinadoies que asis
tieron · fueron: los doctores Alberto 

regida por principios y para fines _. 
la academia; es decir, de su person'7 
académico" .. Para esto, propone treA 
acciones fundamentales: • 

-Participación del personal aca
démico en la planeación y en la eje
cución de la vida académica de la 
UNAM. 

-Oportunidades de mejoría y de~ 
sarrollo del nivel académico. 
-Recup~ración de la ·mística ins

titucional y deLorgullo de perteJlecer 
a la UNAM. 

'Respecto al ptimer punto, el Rec
tor juzgó conveniente · una adecua
ción de las estructuras universitarias 

. a fin de lograr una mayor y mejor 
participación de los miembros de la 
comunidad en la discusión de aspec
tos tanto acadé~icos como ol'erati
~os . . Adelantó que esta participació~ · 

2· de enero ·de 1,989 
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Barajas Celis, Emilio Rosenblueth . 
Roger Díaz de Cossío, Fernando Al

. ha Andrade, Agustín Ayala Castaña
r_es, Jaime Martuscelli y Arcadio Po
veda Ricalde. 

En referencia a la Coordinación 
de la Investigación · Científica, el 
doctór Sarukhán expresó que es im
portante que la Universidad guarde 
memoria "de aquellas personas que 
han tenido un papel verdaderamente 

· trascendente para la vida de la Uni
versidad" y que los jóvenes investiga

-dores y estüdiantes reconozcan la 
obra de quienes han hecho posible 
"uno de los elementos de mayor for
taleza académica de la UNAM" . 

.llliíifntrevistados brevemente porGa
- UNAM, los doctores Jaime Mar

tuscelli , Agustín Ayala y Arcadio Po
Ala coincidieron en señalar que en 
.. actividad científica universitaria 

se ha avanzado considerablemente 
en los últimos años y que este esfuer
zo no se debe detener. 
- Martuscelli destacó que uno de los 

mejores aspectos de la reciente admi
nistración es que junto con la investi
gación básica. se cuidó la investiga
ción aplicada y los desarrollos tecno
lógicos. 

Por su cuenta, Ayala destacó el cre
cimiento y la diversificación del siste
ma de la investigación científica, así 
como el número creciente de investi
gadores, que han hecho posible un 
nivel muy decoroso comparado con 

.erá incluir un ejercicio de pli:me
Mión a mediano y largo plazos de su 
.cultad, escuela, instituto o centro. 

"Sólo en este contexto de plan.eación 
participativa de los miembros de la 
comunidad ·-consideró el doctor 
Sarukhán- , en especial del personal 
académico, se podrá desarrollar un 
sentimiento de identidad y -pertenen
cia ~ la institución, que además los 
comprometa con ella genuinamente". 

El segundo punto, indicó, surge 
ante la necesidad de que los miem" 
bros del personal académico cuenten 
con una amplia gama de oportu~i
. dades y opciones para su desarrollo 
· profesional y para hi elevación per-' 
rrianente de su nivel académico, ya 
que de esto depende la calidad de los 
productos de la' investigación, de la 
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D~~ante la maugtlrac:Jon 
toen las tareas investigación universitaria. Le acompañaron en el acto los doctores Emilio Ro
senblueth y Alberto Barajas, la señora Elena Flor~ viuda de Carrillo, los doctores Jorge Carpizo, 
Fernando Alba Andrade, Arcadio Poveda, Jaime Martuscelli, Agustín Ayala Castañares y Roger-
Díaz de Cossío. · 

el desarrollo socioeconómico del 
país. 

Por último, el doctor Poveda, quien 
precediera al doctor Sarukhán en la 
CIC, aseveró que pese a las circuns
tancias del país la ciencia 'de la 
UNAM se ha mantenido muy fuerte, 
"gracias al esfuerzo que los universi
tarios le han brindado, en particular 
"los doctores Carpizo y Sarukhán, que 
se han preocupado de manera espe
cial por sortear estas condiciones que 
debe enfrentar la ciencia nacional". 

enseñanza y de la difusión de la cul
tura en la universidad. "La Institu
ción -dijo José Sarukhán- de
be ofrecer a los alumnos, en todos lo~ 
niveles de formaci(in, cada vez mejo- · 
rés condiciones de estudio y un am
biente académico que estimule una 
mayor dedicación y esfuerzo de su 

-parte para lograr un mejor rendi
miento académico" . · 

·En cuanto al tercer punto, el Rec
tor dijo que se trataba así de "poner 
al personal académico en el centro 
del escenario universitario" . Este 
personal, señaló, no puede realizar 
sus funciones óptimamente si no 
cuenta cori un sistema administrati
vo que le facilite el desempeño de sus 
tareas, pero la solución a este proble
ma, aseguró, deberá surgir de mane
ra consensual. · 

Las diez fotografías que ahora 
quedan como memoria de los coordi
nadores de la Investigación Científi
ca· son obra de María Elena Guevara 
de Rickards, quien las realizó aprÓ
vechando la luz natural ·para alcan
zar retratos que mejor se apegaran a 
la personalidad de los científicos. 

· Sobre su trabajo, la señora Guevara 
aseguró que fue facilitado por la 
estrecha amistad que la une con la 
mayoría de sus retratados. 

o 
' ' 

"Al recuperar el aprecio por una 
verdadera vida académica, tendre
mos en el personal académico y en 
los alumnos a los mejore$ defens01:es 
de los principios académicos de lá 
Universidad. Ese es el mejor parape
to de' la Institución frente a quienes 
ven en ella un botín político, y a los 
mejores colaboradores de un Rector 
que considera su 'función como una 
de servicio irrestricto a la Institución 
y a la comunidad que la conforma", 
aseveró . 

Accíón universitaria conjunta 

El doctor Sarukhán convocó para 
la consecución de estos objetivos a la 
comunidad universitaria en su tota
lidad, pues sólo la acción conjunta y 

(poso a la 'póglna -4) 

.• 



u~rsJdad 

-sostenida podrá llevarlos a:I éxito, en 
una acción que, previó, p1,1ede llevar 
incluso varios periodos rectorales. 
"Ningún/Reetor-'señaló-,no¡importa 
cuáles sean .sus ideas y cuál su volun
tad de trabajo, podrá_ lograr el come
tido de renovar académica y estruc
turalmente a la Universidad sin la 
p~rticip'ac.ión decidida y compro~e
tida de la comunidad universitaria 
entera, pero· primordialmente _de su 
personal académico" . 

En su documento, el Rector tam
bién se refirió a tres aspectos de gran 
interés para la comunidad universi
taria: el financiamiento de 1~ Uni
versidad, el Congreso Universitario y 
las_ relaciones laborales. 

Dijo que-los recursos qtie recibe la 
. Universidad para su operación son 
insuficientes, y que se requiere un 
apoyo económico mayor para alcan
zár niveles aceptables de opéración 
institucional. Entre las medidas que 
se instrumentarán para resolver este 
"a.,unto complicado y muy delicado" , 

Reuñión en Trieste, Italia 

figuran la recan~lización de recursos. 
de las actividades no aéadémicas a 
las académicas, y la estimulación de 
una mayor participación del sector 
privado en proyectos que sean c0m- . 
patibles cqn la vida universitaria y 

.de interés para ambas partes. 
· Más adelante, ante una pregunta 

expresa, el Rector indicó que el asun
to de las cuotas de inscripción deberá 
dilucidarse en el Congréso Universi
tario , antes de tomar una decisión, 

. pero opinó que el incremento de és-
tas r¡o contribuiría sustancialmente a 
la superación del nivel académic~ 
que requiere -la UNAM . 

' -
Congreso a la brevedad 

Respecto al Congreso, afirmó que 
una vez aseguradas las' condiciones 
de su carácter -es~ncialmente aca
démico- se verificará a la brevedad 
posible. Antelas preguntas de los pe
riodistas. ' adujo como inconve
niente esperar hasta la realiza-

cton del Congreso para empezar 
las acciones para la academización 
de la Institución. 

_,Además ofredó ampliar los cuer
pos colegiados y, en ese sentido, ade
lantó que como primera medida se 
abrirá el Consejo . Universitario a la 
representación de los investigadores . 
Al tocar má,s adelante el tema de la 
masificación de la UNAM, el doctor 
Sarukhán dijo que ésta no debe cre
cer más, pero que mientras prevalez
ca la situación económica y la políti
ca educativa del país, la Universidad 
estará destinada a ser grande . De to-

"·das maneras, estimó que el tamañp · 
actual de nuestra Casa de Estud1·· 
no es inco!J1patible -con un eleva · 
nivel académico, pero apuntó que la_ · 
Universidad Nacional debe form. 
cuadros que refuerzen a las üniversi
dades de los estados, "para que éstas 
compartan la carga" . 

En su momento, el doctor Saru
khán también dejó_ constancia de su 

Acciones de organización de mujeres científicas 
'· .... - ' 

Má; de 250 profesionale.s de 67 países del Terce1 
. Muudo evaluaron sus condiciones de trabajo y las 
formas para un9 mejor difusión del mismo 

Las mujeres cie~tíficas , ¿continuidad en el trabajo de 
los hombres de ciencia o nuevas propuestas para el · de
sarrollo científico-tecnológico? ¿Es conveniente la crea
ción de un organismo internacional que canalice la labor 
de científicas-y tecnó}ogas del Tercer Mundo? 

Más de 250 científicas de 67 países del Tercer Mundo se 
reunieron del 3 al 7 de octubre de este año en el Centro · 
Internacional de Física, Teórica de la cilidad de Trieste, 
Italia, con la finalidad de evaluar sus condiciones profe" 
sionales. y difundir su trabajo desarrollado en disciplinas ' 
de las ciencias naturales y exactas. 

La c~nferencia, auspiciada po·r la Academia de Cien- . 
cías del Tercer Mundo y la Agencia Canadiense de De
sarrollo Internacional, · tuvo resultados relevantes, los 
cuales se pueden dividir en dos etapas: 1) la formul:aéión 

de recomend¡tciones a instituciones y organizaciones de la 
comuni-dad científica_, te'ndientes a -favorecer la part;~~~ 
ción femenina en ciencia y tecnología, y 2) La ela 
ción: de un directorio de Científicas act-ivas en cada un e ' 
los países del Tercer 'Mundo. · __ . 

Por parte de México participaron las d~stacadas in
tigadoras Ana Mal'-ía Cetto, del Instituto de Física
UNAM; Isaura Mesa, Departamento de Biología Celular 
del' CINVESTAV-Politécnico; Ruth Gall, Instituto de 
Ge<,)física-UNAM: Herminia Pasantes Morales, i'nstituto 
de Fi~iologífl Celular-UNAM; . París Pishmish y Silvia 
Torres de Peimbert, Instttuto de Astronomía-UNAM. 

- •" 

De las sesiones de discusión_, que se realizaron tanto de 
manera plenaria corrÍ o por regiones geográficas y áreas de 
investigación, surgió la propuesta de establecer una orga
nización de científicas y tecnólogas del Tercer Mundo. 
Debido a las diferentes circunstancias que enfrentan las 
iiwestigadoras, por las diversas condiciones socioeconó
micas, cufturales y políticas de sus respectiyos países, se 
crearon grupos de estudio que en el plazo de un año debe" 
rán formularuna rec.omendación final, concerniente a la 
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reconocimiento a la labor de su ante
cesor, el doctor Jorge Carpizo, al 
que definió como "un hombre con 
una devoción absoluta a la Universi
dad, , que habló siempre con la ver
dad y . procuró en todo momento el 
progreso de la. Institución", y señaló 
que se continuarán algunas de las ác
ciones emprendidas por su adminis
tración, "ya que no es posible inven
tar una . Universidad con métodos 

, nuevos cada cuatro años". 

Finalmente, en relación al tema · 
de las relaciones laborales, José Sa
rt~khán dijo que éstas se llevarán a 

. .cabo con respeto estricto al Contrato 

•
lectivo de Trabajo vigente; que se 
rirán todos los canales de comuni

,¡aación posibles, resaltando los inte
~ses comunes en beneficio de la Ins-

titución. Afirmó que les propondrá a 
los sindicatos universitarios; en su 
rriomento, explorar conjuntamente 
vías para elevar el nivel de eficiencia 
y participación de sus agremiados, 

Ana 1\f,a ría Cetto. 

2 de enero de 1989 

en funciones de apoyo a la Institu
ción; y expresó: "Estoy sensible al 
hecho de que esto será más fácil en la 
medida en que las políticas salariales 
del país sean más favorables". O 

misrno, de lo que expuse ante la Jun
ta de Gobierno hace algunos días 
cuando fui entrevistado por este 

·cuerpo colegiado como parte de,! 
proceso que realizó para la designa-
ción de Rector, en apego estricto a lo 
que establece nuestra I;ey Orgánica. ,. 

Palabras del doctor José Sarukhán 
en la conferencia de prensa realizada 
el pasado 16 de diciembre de 1988. 

El país vive en la actúalidad la ex
presión más aguda de una crisis en su 
sistema educativo, v ésta es particu
larmente 'grave enfoque se refiere a 
la educación superior. En este con
texto, la Universidad Nacional Autó
noma de México, durante los últimos 
años, ha hecho esfuerzos significati
vos de diagnóstico y análisis de su si
tuación. Ellos dan cuenta, con am: , 
plia suficiencia de detalles, de los 
problemas, limitaciones y deficien
cias de los que adolece nuestra Insti
tución. Destacan, entre ellos, la ma
sific¡lCiÓn de la enseñanza, el gigan
tismo institucional y una pesada bu
rocracia. No creo ql}e exista mayor 
necesidad de abundar en un nuevo 
recuento de problemas y (!ausas. 

Voy a dar lectura~ un documénto 
que sintetjza algunos de mis puntos 
de vista sobre la Universidad. Estos 
son consecuencia de mi propia expe: 
ri.encia universit.aria, como estudian
te , como profesor, como investiga
dor y como funcionario; pero tam
bién son resultado de bis enriquece
doras discusiones que he tenido en el 
curso de estos años y de manera más 
intensa en ·estas últimas semanas, 
con mis colegas académicos, grupos 
diversos de estudiantes y trabajado
res administrativos. Son reflejo, asi-

(poso a lo pógina 6) 

creación de una organización internacional de mujeres 
científicas. 

La doctora Ana María Cetto,' del IFUNAM, fue desig
nada integrante del grupo de estudio del área latinoame~ 
ricana. La primera etapa del plan de trabajo (la elabora
ción de un directorio de las organizaciones de o para 
científicas que ya existan), está eri marcha y se realizan 
actualmente contactos a tra\?'és de instituciones de educa
ción superior para obtener la información. 

Debido a la importancia del trabajo de la mujer 
científica, la difusión de sus investigaciones y su partici

. pación en el desarrrollo. de la ciencia y la teCnología, la 
· doctora Cetto extiende, a través de este medio, uná cor

dial i_nvitación a las personas o instituciones, tanto na
cionales como latinoamericanas, para la elaboraciÓn del 
directorio de mujeres científicas. La primera etapa de re
copilación y análisis de la información debe concluir en 
marzo de 1989. 

Para sugerencias, recomendaciones o información que 
se desee enviar u obtener, favor de dirigirse a: Instituto 
de Física, UNAM. Apartado Postal20-364. México, DF. 
01000. Télefono 548-97-83. También se puede establecer 
contacto con las investigadoras que participaron en la 
conferencia internacional y cuyos nombres aparecen en 
esta nota. O 
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Conviene, sin ,embargo, puntualizar 
que la UNAM posee numerosos as
pectos de fortaleza en sus áreas de in
vestigación social, humanística y 
científica, de docenCia de alto nivel, 
de1creación artística y de difusión de 
la cultura, que deberán ser, necesa
riámente, los pilares de su reforza
miento y de su recuperación acadé-
mica. ·· 

Por otro lado, hay que aceptar que 
en diversos aspectos la Universidad 

· se ha rezagado .en el liderazgo que 
siempre mantuvo en nuestro país. 
Esta pérdida de liderazgo no se refle
ja solamente en el hecho de que en 
ciertas áreas egres.en de otras institu
ciones profesionistas con upa mayor 
aceptación y demanda en los sectores · 
público y privado, sino especialmen
te, en que la UNAM ha dejado de 
marcar la pauta en la elevación de 
los niveles de la enseñanza profe
sional; de innovar formas de articu
lación de métodos educativos moder
nos y eficientes·; de transformar y re
novar sus programas de estudio para 
formar recursos humanos capaces de 
!lf:ltisfacer las necesidades culturales 
socialeS y .económicas del país · y d~ 
ofrecer 'rrlejores condiciones de estu-

, dio y un ambiente académico más es
timulante a sus alumnos. Particular
mente, en no haber logrado cabal
mente que la investigación sea una 

·· herramienta más importante en su 
vida académica y no esté restringida 
a sus 'instjtutos y ·centros que es don
de más se le cultiva, sino también sea 
parte del proceso de enseñanz'a en el 
nivel medio y en especial en las fa- . 
cultades y escuelas. 

cia, fórmu-las milagrosas ni remedios 
únicos; se requerirá de la concatena
ción de· esfuerzos de un periodó rec
toral alsiguiente. Ningún rector, no · 
importa cuáles sean sus ideas y cuál 
su voluntad de trabajo, podrá lograr 
el cometido de renovar académica y 
estructuralmente a la Universidad 
sin la participación decidida y com
prometida de la comunidad univer
sitaria :entera , pero primordialmente 
de su personal académico . 

Propongo entonces, como plantea
miento central para empezar a resol
ver algunos de los principales proble
mas de la UNAM, un decidido es
fuerzo para ACADEMIZAR a la Ins
titución, entendiendo por una uní- . 
versidad ACADEMIZADA a aquella 
regida por principios y para fines de · 
la Academia, es decir, de su personal 
académico. Una universidad donde 
el académico es el personaje central 
alrededor del cual gira el di11eño, el 
funcionamiento y el desarrollo de la 
institución. 

El proceso de academización de la 
UNAM comprende diversas accio
nes. : Las siguientes son las principa
l~s e ilustrativas de lo que se requeri
ría hacer para llevar a cabo mi plan
teamiento central: 

l. 1 Participación del personal aca
! démico er:t la planeación y en la 
. ejecución de la vida académica 
· de la UNAM. · 

La UNAM tiene en su estructura 
le~al varias instancias y mecanismos · 
ql!e propician la participación de la 
comunidad universitaria en los pro
cesos de análisis y de decisión acadé
lf<IÍCOS . Existen ejemplos en los que 
estas instadas operan en forma satis
f;lctoria y permiten el libre plantea
miento de ideas diversas sobre la vi
da académica y organizativa de la 
Universidad, tanto por parte del pei-

. sonal académico como de los alum
hos. En otros casos, estas estruot~ras 
deberán adecuarse a la realidad de la 

Antes de plantear un proyecto ·de 
Universidad, y de trabajo ·para lle
varlo a cabo, es necesario hacer dos 
precisiones: la primera es que los 
principales problemas de la Univer: 
sidad ya se eonocen, y la segunda, 
que ninguna acción aislada, ninguna 
medida individual es en sí misma la 
solución final y súbita de tan diver
sos y en ocasiones graves problemas. 
Sólo la acción conjunta de medidas, 
pero principalmente su aplicación 
sostenida en un componente de 
tiempo que claramente rebasará va-· 
ríos periodos rectorales, constituyen 
la v1a para_ restablecer la posi'ción 
que la Universidad debe tener en · 
nuestro país. No hay, en consecuen-

· 'diversificación, estructura y tamaño 
de la institución para permitir una · 
mayor y mejor participación de los 

' miembros de la comunidad en la dis-

·lmfAM. 

. cus.ión de aspectos tanto académicos 
como operativos. Ocurre también 
que las misrpas Ínstancias de discu-

sión de la vida académica que fv.n
cionan adecuadamente como foros 
de crítica abierta y participativa en 
una dependencia, no funcionan bien 
en otras, aunque sean similares. Esto 
es resultado de una distorsión, ya sea · 
causada por las autoridades de la de
pendencia o por miembros desuco
munidad, cuando unos u otros susti
tuyen los objetivos académicos, que 
deberían . ser la nor·ma de sus ac
ciones, p~r objetivos de índole extra
académica. La generación de con
flictos internos en las dependencias 
son el resultado de la frustración y el 
disgusto justificados · de profesores 
y/o alumnos que no hari tenido acce- , 
so a las vías de discusión reglamenta A 
das , o bien cuando los problema~ · 
académicos se transforman en pro-*. 
blemas políticos. -

La partiCipación de los miembros 
de la comunidad en la vida académi
ca debe incluir un ejercicio de pla-

. rieación a mediano y largo plazo de 
su facultad, escuela, · instituto o 
centro. Esto permitirá que su capaci
dad e inteligencia contribuyan al 
análisis de su realidad académica, de 
sus limitaciones, sus potencialidades 
y de las medidas propuestas como so
luciones programadas para llevar a 
su dependencia a mejores niveles .. 
Sólo en este contexto de planeación 
participativa de los miembros de la. 
comunidad, en especialdel personal 
académico, se podrá desarrollar un 
sentimieºto de identidad y pertenen:-6 
cia a la !nstitución, que además loyJI 
comprometa con ella genuinamente. · • 
. . ~ 

11. Oportunidades de mejoría y 
. desarrollo del nivel académico. 

· Las funciones medulares · de la 
Universidad, que son la· generación 
de nuevos conocimientos eñ todas las 
ramas _del saber por m~dio de la in
vestigación y su transmisión, tanto a 
quienes en ella estudian como a los 
diversos sectores de la sociedad por 
medio de su · difusión, las· realiza, 
sobre todo, su personal ~cadémico . 

.. Por eso, la calidad de los productos 
de h investigación, de la enseñanza 
y la difusión en la Universidad de
pende, fundaméntallnente, de la 
preparación y el nivel profesional de 
sus académicos. También las carac-
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terísticas competitivas de sus egresa
dos son el resultado del nivel de cali
dad de sus maestros, aunque además 
in~uyan la adecuacióh de los planes 
de estudio correspondientes y la pre-

. paración con la que lleguen quienes 
.a ella ingresan . · 

Por todo lo anterior , es necesario 
que los miembros del personal aca
démico cuenten con una amplia ga
ma de oportunidades y opciones pa
ra ·su desarrollo profesional y para la 
elevación permanente de su nivel 
académico. La Institución debe ofre
cer a los alumnos, en todos los nive-
les de formación, cada vez mejores 

de estudio y un ambien
académico que estimule una ma-

tA~r dedicación y esfuerzo de su parte 
~ra lograr un mejor rendimiento 

académico . 

III. Recuperar la mística institu
cional y el orgullo de pertene
cer a la UNAM. 

El personal a~adémico, más que 
sentirse como el actor principal de !a 
vida universitaria, se siente como un 
espectador más o menos ajeno a la 
misma. En algimas áreas de la Uni
versidad su capacidad· de participar 
en la discusión de la vida académica 
de su dependencia está restringida . 
C~m creciente frecuencia, el personal 
académico siente que el aparatQ bu-

-~rático-administrativo de la Insti
ión está diseñado para funcionar . 

dependientemente,e incluso en. di
.• ección contraria a sus intereses y 
~querimientos académicos. No pue

de esperarse un mejor rendimiento 
de una planta académica que no 
cuenta con un sistema administrati
vo diseñado para facilitarle el ópti- ' 
mo desempeño de sus funciones. La 
vida académica, especialmente de 
tiempo completo, ha dejado de ser · 
económica y socialmente atractiva 
para los jóvenes. La matrícula des
cendiente en carreras ligadas a la in-#!JI 

vestigación es un síntoma alarmante 
de lo anterior. Los miembros más jó
venes del personal académico en la 
UNAM encuentran que, además del 
bajo nivel de sus salarios, existen 
muy ;pocas acciones de estímulo y 
aliciente a su trabajo ' ~cadémico y a 
sus logros iniciales. Muchos alumnos 
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A viso al . person~l académico 

. LmRO· VALES 
Se informa a los miembros del personal académico 
de esta Universidad que la fecha para el canje de 
los LIBRO-VALES recibidos durante 1988, que era 
hasta el último día de labores del mes de diciem
bre, se amplió al 31 de enero de 1989. 

los mencionados LIBRO·VALES podrán ser cam
biados en los locales del ·Sistema de Librerías 
UNAM. 

Coordinación .de Humanidades, Dire·cción General 
de Fomento Editorial, Secretaría General Admi 
nistrativa, Dirección General de Personal. 

sienten que sus facultades o escuelas 
no les ofrecen medios adeeuados de 
estudio; que en ocasiones sus mi
ciativas para llevar a cabo activida
des legítimamente académicas, aun
que extracurriculares, tienen escasa 
re~puesta de las autoridades, y que 
muchos de sus maestros no los retan 
ni estimulan intelectualmente. 

El personal académico debe sen
tirse como el· verdadero "dueño de la 
casa" universitaria y no como un in
quilino con poco qué decir acerca del 
funcionamiento y las características 
de Iá casa en la que vive y a la cual 
ha dedicado una gran parte de su vi
da. 

Los objetivos son, en suma, los de 
poner al personal académico en el 
centro del escenario universitario, 
reestructurar el funcionamiento de 
la Universidad para que puedan lle
var a cabo en forma óptima sus acti-

. vidades y,entonces, exigir un ejerci
cio de mayor calidad y más re~pon
sable a profesores, investigadores y 
técnicos académicos . Revitalizar un 
ambiente de discusión y participa
ción acerca de las necesidades acadé
micas de la Institución que lleve a la 

' proposición de soluciones concebidas 
en forma consensual. 

Al ofrecer mejores condiciones de 
estudio y alicientes de tipo académi
co a los alumnos estaremos· en 
posibilidades de esperar también 
un mejor rendimiento de su parte. Al 
recuperar el aprecio por una verda- . 
dera vida académica, tendremos en 
el personal académico y en los alum
nos a los mejores defensores de los 
principios académicos de la Univer
sidad. Ese es el mejor parapeto de 1a 
!nstitución frente a quienes ven en 
ella un botín político; y ellos los me
jores colaboradores de un rector que 
considere su función como una de 

servicio irrestricto a la Institución y 
a la comunidad qu,e la conforma. 

Lo anterior da cuenta de algunas 
de mis ideas y de mis. convicciones en 
las que se sustenta mi visión de lo que 
debe ser y debe hacerse en la Univer
sidad. 

Me referiré ahora a tres aspectos 
puntuales que son de gran interés pa
ra la comunidad universitaria en es
tos momeñtos: El financiamiento de 
la Universidad, el Congreso Univer
sitario y las telaciones labOrales. 

Sobre lo primero, debo señalar,an
te todo, que los recursos que recibe 
la Universidad para su operación son 
insuficientes. Requerimos un mayor 
apoyo económico para alcanzar nic 
veles aceptables de operación institu
cional. 

Haremos todos los esfuerzos para 
lograr un mayor margen económico 
mediante algunas medidas de sanea
miento financiero independientes de 
los recursos externos. La eficiencia 
de la administración debe mejorar; 
hay que continuar con los esfuerzos 
realizados durante los últimos años 
para recanalizar recursos de las acti
vidades no académicas a las acadé
micas, así como aquellos orientados 
a estimular una mayor participación 
del sector privado en proyectos que · 

· sean compatibles con la activida9 
universitaria y de interés para ambas. 
partes. 

El asunto es complicado y muy de
licado. En su momehto daremos a 
conocer el presupuesto de la Institu
ción para 1989 y nu·estros comenta-
rios al respecto. · 

Existe un acuerdo del I:Ionorable 
Consejo Universitario para la ce
lebración de un Congreso Universi
tario en el que se analice a la Institu-

(poso a lo p6gino 8) 



~-· · ----~--------------~--~-----;_.~. 

cion, se definan sus problemas y se 
sugieran. soluciones, las cuales serán 
consideradas por el propio Consejo 
para su instrumen_tación . La -p~rtici
pación intensa del personal académi
co, de estudiantes y de trabajadores 
en la conformación cte la Comisión 
Organizadora de tal Congreso, legi
timó el mandato del Consejo. 

Una vez aseguradas las condicio
nes de un Congreso esenc.ialmente 
académico, es decir, en el que la par
ticipaCión fundamental sea la del 
personal académico, cuyas opinio
nes, basadas en la experiencia de vi
vir permanentemente en la Institu
ción , constituyen el núcleo central 

, dé las discusiones y las propuestas 
que surgan del mismo, éste deberá 
realizarse lo más pronto posible. La 
Universidad deberá volver a centrar 

Enseñanza dignificadora 

su atención de lleno en• el trabaja<;lor 
académico. Esta es nuestra única vía 
real de progreso. 

El respeto estricto a los contratos 
colectivos de trabajos vigentes y a la 
legislación laboral , deben permitir
nos mantener una relación -armonio" 
sa con .los dos sindicatos titulares de 
la representación de los trabajadores 
administrativos y del personal aca
démico de la Universidad . Manten
dremos abiertos todos los canales de 
comunicación que estén a nuestro al
cance. Habrá que resaltar los intere-

. ses comunes en beneficio de la insti
tución . Las buenas relaciones con los 
sindicatos se deben reflejar en hechqs 
concretos. A ellos les propondré, en 
su momento, que exploremos con
juntamente vías para elevar el nivel . 
de eficiencia y participación de sus 

agremiados en fuT)ciones de apoyo a 
la Institución. Estoy sensible al 
hecho de que esto será más fácil en la 
medida en que las políticas salariales 
del país sean más favorables . 

Quiero para terminar , dejar cons
tancia de mi público reconocimiento 
a la labor realizada por el rector Jor
ge Carpizo y sus colaboradores du
rante estos últimos cuatro años. El 
ha sido, como ya lo he dicho, un 
hombre 'con una devoción absoluta a 
la Universidad, que habló siempre 
con la verdad y procuró en todo mo
mento el progreso de la Institución. 

Les agradezco su atención y estoy 
en la mejor disposición de contestar 

- las preguntas que quieran formul~r
me. 

Muchas Gracias. 

terior a la Conquista, oponiéndose a la interpretación co
lonialista que de él se ha hecho hasta hoy". 

En · marcha el . Seminario de 
Estudios Prebispá~icos para la 
Descolonización- de Méxíco 

Los mexicanos, señaló el doctor Humberto Muñoz, co
ordinador de Humanidades, pese a la multiplicidad de 
mezclas raciales 'que nos han conformado, nos sentimos 
con justici:l solidarios de los indígenas prehispánicos, lo 
prueba el hecho de qué consideramos a .Cuauhtémoé 
nuestro héroe mayor. "Así se nos enseña en las escuelas, 
pero también se nos infunde el sentimiento de que ser in
dios es signo de pobreza, debilidad o vergüenza". 

S~ rít1díó homenaje_al doctor Rubén Bonijaz Nuño 
por SJJS méritos académicos 

devela la placa ina!Jgural del Seminario; •e ~•cu•rnp•a· 
los doctores Rubén Bonifa;¡; y Huml;lerto Muñoz. 

A fin de influir en los planes naCionaJes de educación y 
de introducir en ellos una serie de líneas de enseñanza 
dignificadoras de los mexicanos, el doctor Jorge Carpizo 
inauguró el Seminario de estudios prehispániéos para la 
descolonización de México, organizado por la Coordina
ción de· Humanidades y el.Instituto de Investigaciones Fi
lológicas, actividad · "qu~ ya investiga sobre~ mundo an-

A partir de la Conquista, los extranjeros se han arroga
do, y se lo hemos permitido, el derecho de definirnos en 
lo que esencialmente somos como seres humanos y en lo 
único que cultural mente - poseemos: nuestro mundo 
indígena ·prehispánico , y lo ·han hecho mediante juicios 
despectivos, flamándole sangriento, oscuro,' primitivo y 
calificando a sus creadores de mentirosos, débiles y co
bardes, pero además somos los conquistados, los venci
dos. 
· El-doctor Muñoz agregó que el seminario , con el pro
pósito de combatir esa serie de principios y concepciones, 
aporta elementos para edificarrios otra definición, que se 
apegue a la verdad, "y que por eso mismo nos enaltezca y 
haga que recobremos la noción de nuestra dignidad hu
mana . A eso se aspira". 

En el acto, el doctor Rubén Boriifaz Nuño, calificado 
por el doctor Jorge Carpizo éomo uno de los grandes uni
versitarios de hoy en día y una de las cúspides del p~nsa
miento de México, fue objeto de un homenaje por sus mé
ritos académicos y se le· hizo entrega del libro Chicomóz· 
toe, pre:;e_ntado ah·í ~ismo como el : número un<? del 
boletín del Seminario de éstudios prehi~¡pánicos pa'ra la 
descolonización de México. • · · 

En su momento, eldoctor Juan M. LopeBlanch indicó 
que este es uno de los homenajes más valiosos que se le 
puede rendir a un universitario, porque perdura y deja 
huellf! a las generaciones venideras. O 
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! ~.e reco~dó 'la ·ejemplar 
vida y ob~a del maestro 
Npriega Cantó · · 

Fue develadO' w1 retrato al óleo de este pilar del de
recho inexicano contemporáneo 

A casi · un año de su muerte, la imagen del Maestro 
Emérito de la Facultad de Derecho, Alfonso Noriega 
Cantú, quedó fija en los muros de la facultad donde im
partió cátedra por muchos años, al develar el doctor Jorge 
Carpizo un cuadro al óleo con la imagen de este pilar del 

. mexicano contemporáneo, el pasado 15 de di-

A Noriega Cantú, dijo el do<::tor Carpizo, fue un profesor 
• notable que siempre compartió Jo · mejor de sus conocí- . 

mientos· con sus alumnos, a quienes trasmitió una sólida 
formación jurídica y una visión clara de lo que es esta Ca-
sa de Estudios. . 

Antes, el doctor José Dávalos, director de la FD, había 
calificado de merecido el reconocin1iento p1ua una perso
na cuya entrega durante media centuria a la tarea.de do
cencia "fue un sendero provechoso para quienes esco
gieron el derecho como su vida profesional". 

Agregó: profesores y alumnos de la Facultad de De- . 
recho "nos congregamos éon júbilo para colocar la ima
gen del M.aestro Noriega en una de las aulas a las que con
sagró su vida, porque queremos mantener eternamente 

Noriega 
Cantú, gran 
estatura 
académica y 
universitaria. 

encendida la virtud de su ejemplo, como una lección sal
vadora". 

Del también director de la FD hace m.uchos años, el 
doctor Ignacio Burgoa Orihuela señalÓ: "Hablar de él es 
referirse a su gran estatura académica y universitaria y st¡ 
apertura para hacer valer el derecho". 
· Dijo que fue un hombre honesto e incorruptible que' no 

. ha muerto para quienes lo conocieron, pues ellos pu
dieron darse cuenta de los sentimientos de justicia que co
mo maestro y abogado le caracterizaron siempre. · 

Ante la señora María del Carmen Fernández de No
riega, esposa del fallecido Maestro Emér.ito de la FD, 
Burgoa Orihuela externó su convicción de que el ejemplo 
dado por este catedrático upiversitario "servirá como una 
guía para quienes aspiran a ser unos juristas que hagan 
valer y respetar las leyés mexicanas. ·! O 

Nuevas instalaciones para Fomento Editorial 

DESDE EL PASADO 16 
de diciembre, la Dirección 

·. General de Fomento Ed~-

• 
torial cuenta con nuevas · 

. instalaciones para sus ofici
nas administrativas y el óp-
timo almacenamiento del 
libro universitario antes de 
su distribución. 

f:l breve a<::to inaugural, 
el doctor Jorge Carpizo cor
tó el listón simbólico e hizo 
un recorrido por el edifi
cio, acompañado del doc
tor Humberto Muñoz, 
coordinador de Humani
dades, el MC Arturo Ve
lázquez Jiménez, director . 
general de Fomento Edito
·rial , y el ingeniero Francis
co Montellano, director ge
neral de Obras . 
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Nuevas instalaciones para un óptimo almacenamiento del libro universi
!<lrio. 

Velázquez Jiménez co
. mentó posteriormente que 
contar con instalaciones fí
sicas para la adecuada con-

servación del libro permi
tirá mejorar su distribu
ción. La nueva sede de la 
dependencia , informó, tie-

ne capacidad para resguar
dar temporalmente un mi

. llón y medio de librós, y se 
tiene contemplado qtJ.e este 
cupo aumente a tres millo
nes de ejemplares. El licen
ciado Carlos Femández 
~aos, · subdirector técnico 
de Fomento Editqrial, agre
gó que estas instalaciones 
fueron especialmente dise

'ñadas para el material que 
aquí se maneja, aun cuan-
do se trata de un almacena
miento de tránsito de la 
producción editorial de la 
UNAM ·hacia las librerías. 
De esta manera, desde esa 
fecha esta dependencia 
cambiasu domicilio a Ave
nida de la IMAN, número 
5. o 



LO MEJOR DE LA CIENCIA 
REQl.]IERE DE ESTIMULOS 
La investigación en. el Tercer 
Mundo recibe ínfimos recursos 

Los gastos que realizan los . países 
industrializados en la investigación 
científica y tec)lológica son ocho ve
ces mayores que en los subdesarrolla
dos; mientras que en los primeros a~
ciende al 2.5 por ciento del Producto. 
Interno Bruto, en los·segundos nó re
basa el 0.3, en promedio. Esta asig
nación de recursos tan precaria, afir
mó el doctor Adolfo Martínez Palo
mo~ coloca a la actividad científica 
de estas últimas naciones en una si
tuación limitada. 

Recientemente galardonado por la 
Academia· de Ciencias del Tercer 
Munpo (ACTM),debido a sus aporta
ciones en el campo de la biología de 
la amibia<;is, una de las enfermeda
des que más muertes provoca, Martí
nez Palomo indjéó que, a pesar de 
que eri el Tercer Mundo viven las dm 

• terceras partes de la población mun
dial, en él sólo se produce el dos por 
ciento de los artículos científicos que 
se publican anualmente en el mun
do. 

. "No obstante -aclaró-, algunos 
páíses están haciendo esfuerzos muy 
grandes para fomentar el desarrollo 
de la ciencia mediante laformación 
de recursos humanos, a pesar de sus 

· fuertes deudas externas·, como es el 
caso de Brasil" . 

Martínez Palomo añadió que, . .se
gún da'tos de la Academia de Cien
cias del Tercer Mündo, los países de
sar:rollados invierten el 4.8 por cien
to del PIB en el área de la salud, 
mientras que los subdesarrollados só
lo el l. 4 por ciento¡ en educación, los 
primeros dedican el 5.1, y los segun
dos 3. 7. En el campo de la defensa, 
las naciones del Tercer Mundo y las 
industrializadas invierten el 5.6 por 
ciento del PIB. 

-En lo que se refiere al campo de 
las ·soluciones, el exdirector de la 
Academia de la Investigación Cientí-

fica indicó que, en opimon de la 
ACTM, primero se debe identificar 
la mejor ciencia que se hace en el 
Tercer Mundo y estimularla median
te premios, becas y dotación de 
equipo científico, al igual que eón 
programas de colaboración entre los · 
países subd~arrollados e industriali
zados, con el fin de intercambiar ex
periencias que permitan establecer 
acciones tendientes a mejorar la in
vestigación científica. 

En este sentido, agregó, la ACTM 
considera que los países en desarrollo 
deberían gastar como mínimo el cua-· 

. tro por ciento del presupuesto desti
nado al área de la educación. 

Por lo que toca a la situáción en 
que se halla la biología de las enfer
medades parasitarias en México, in
dicó que nuestro país es líder mun
dial en el desarrollo de investigación 
en esa materia. Por ejemplo, dijo, se 
están aplicando las nuevas técnicas 
de la biología molecular y de la in
munología para tratar de conocer la 
enfermedad, poder diagnosticarla 
con mayor eficiencia y darle un tra
tamiento adecuado, aunque lo ideal 
sería poder prevenirla. . 

El investigador afirmó que ha ha
bido avances notables, sobre todo en 
·lo que se refiere al paludismo, el cuaf 
provoca aproximadamente un mi
llón y medio de muertes al año. En 
Estados Unidos, Suecia, Australia y 
Colombia, algunos equipos de inves
tigación han desarrollado vacunas 
contra el paludismo, pero las más 
efectivas hasta el momento han sido 
las colombianas. 

En el caso de la amibiasis, explicó, 
se· está trabajando intensamente en 
laboratorios, en centros educativos .y 
dependencias gubernamentales, pe
ro lo más importante es que hay 
ll)uchos jóvenes preparándose en na
ciones industrializadas P!lra aplicar 

un gala;
dón por la Academia de Ciencias del Ter
cer Mundo. 

en sus países los conceptos más r~ 
dentes de la biología molecular ,.V 
emplearlos en los estudios de las en-,~ 
fermedades parasitarias. w 

"Nosotros hemos establecido un · 
programa de colaboración con la 
Universidad de Harvard y otro con 
la Universidad de Nueva York, don-
de tenemos estudiantes de posgrado, 
pregrado e investigadores en año sa
bático trabajando sobre la biología 
molecular, la mayoría en Estados 
Unidos" . · 

El especialista, que también es 
miembro de la H. Junta de Gobierno 
de la UNAM, manifestó que las cinco 
principales causas de muerte en Mé- · 
xico son las enfermedades del cora-
zón, los : accidentes (de diversa 
índole), el cáncer, las infecciones in
testinales (incluida ,la amibiasis) y las 
in~~cciones del apai:.~to re~piratorio& . 

Estos datos -d1¡o- mcluyen a-1 

personas de todas las . edades. 'Si nos A ¡' 
restringimos a los jóven~s y niños, te-
nemos que el porcent.a¡e de muertes . 
por padecimientos ' infecciosos es 
mucho más elevado". · 

Finalmente, el doctor Martínez 
Palomo dijo que el premio con el que 
fue galardonado es uno de los más 
importantes que se otorgan a los in
vestigadores de países del Tercer 
Mundo. "Es un premio no sólo a un 

. trabajo, sino a la hibor de toda una 
vida". La academiá que lo otorga es
tá conformada por 120 miembros; 
uno de cada diez es Premio Nobel, 
mientras que el:resto pertenece a ins
tituciones científicas de gran presti
gio internacional. O 

Juan Marcial 
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· tec:nologia '· 

D,I~ITALIZACION DE IMAGENES, 
LOS TRECHOS ANDADOS 

' • 1 

En virtud de que la genética es 
uno de los campos en los que el ·análi
sis de imágenes tiene una -aplicación 
práctica, el Instituto de Investiga
ciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas, en colaboración con el 
·Instituto de Investigaciones Biomé

' desarrolla un reconoéedor de 
de imágenes empleadas en 

el área, principalmente pan: evaluar ' 
Cl:!iversas drogas anticancerígenas me-

diante diferentes sistemas de prueba. 
Dichos trabajos se realizan en 'el 

Laboratorio de Toxicología Celular 
del IIB; uno de ellos consiste en estu
diar los efectos .citostáticos de las . 
drogas en ~ultivos d~ linfocitos que 
se procesar y obtienen en laminillas, 
después de· lo : cual se contabiliza el 
número de células en división a tra
vés del microscopio. Sin embargo, 
dichos estudios requieren de la eva
lt.Iación de la droga en diferentes do
sis, de inanera que, para cada droga, 
es necesario .contar cerca de 20 mil 
c~lulas. ' 

Según la doctora Patricia Ostros-

•

ky, del IIB, actualmente existen alre
edor de 1<50 sustancias ·que req.uie
n ser evaluadas, y explicó ·que ·ccn 

método de conteo el laboratorio 
ve imposibilitado para estudiar un 

mayor ·número de drogas, ya que el 
tiempo~ la cantidad de personal au'e 
se necesita para observar las hmi
nillas al microscopio son enormes . 

"Como se necesita analizar ~ntre 
12 y 20 mil células, el trabajo es 
enorme. _Una persona entrenada pa
ra esta labor ocupa en ella una serna .. 
na de ocho horas diarias, en tanto 
que un analizador de imágenes pue
de hacer el mismo trabajo en una ho
ra", explicó la especialista. 

El procedimiento para automati
zar el análisis de las laminillas con
siste en colocarlas en un microsco
pio, al ctial. se ie acopla una cámara 
de televisión conect!!da a una compu-
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tadora. Qesp•1éS, la imagen de la 
cámara pasa a través ele un digitali
zador que genera una imagen de 2.t)6 
por 256 pixels en la computadora, 
con 128 tonos de gris por pixel. 

En las imágenes se pueden apre
ciar los núcleos de las células como 
cuerpos conexos de forma elipsoidal. 
Los cromosomás que corresponden a 
un núcleo en proceso de .división o 
mitosis se ven como cuerpos más pe
queños de forma alaJ;gada y, en oca
siones, irregular. También es posible 
encontrar conjuntos: de cromosomas 
que no quedaron aislados uno de 
otro y que integran tm cuerpo de for-. 
ma totalme-nte irreg,ular. 

''El diagnóstico de pacientes que 
tienen problema~ como el Sí-ndrome 
Down -señaló Patricia Ostrosky
requiere que el .eitogenetista cuente 
al microscopio cu&ntos cromosomas 
hay en cada una de las células. Si es
to ·pudiera realizarse con el método 
digital nos ahorraríamos tiempo y 
recursos humanos que pueden ser 
destinados al desarrollo de otros pro
cesos no susceptibles de automatizar
se". 

Entrevistada durante su participa~ 
ción en el curso denominado "Proce
samiento digital de imágenes y vi -

swn , efectuado recientemente por 
la Dirección General de Servicios de 
Cómputo para la Administración y 

. el Instituto Weizmann' de México, 
Ostrosky explicó que, como el costo 
del sistema digital es muy alto, se es
tá tratatJdo de desarrollar la tecno-

. logía del mismo en México. De he
cho, aclaró, en colaboraciÓIJ con el 
liMAS "hemos iniciado un proyecto 
en el cual ya hemos sido capaces de 
digitalizar ciertas imágenes de 
núcleos y cromosomas; precisamente 
el trabajo que presentamos son nues
tros primeros 'pininos' para lograr la 
digítalizació.n de imágenes y que la 
computadora sea capaz de contar los 

núcleos y los cromosomas'" . 
Asimi~mo, dijo que quizás en los 

próximos seis meses ya se esté traba
jando en el laboratorio con un digi
talizador de imágenes, pero todo de
pende de los costos de algunas partes 
del equipo. "No queremos comprar 
el analizador completo; el Centro de 
Instrumentos ya construyó uno, pero 
actualmente están pensando si dise
ñan otro para nosotros o si compra
mos una tarjeta digitalizadora, que 
sí es una parte del equipo que necesi
tamos", manifestó. 

(poso o lo p6gino 12) 
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Aplicaciones en física 

' ~n física. la mepcionada técnica 
if!S una herramienta para tratar pro
blemas bien eonocidos a través de 
imágenes. A partir, de éstas, y em
pleando las técnicas convencionales, 
se. pueden analizar catalizadores, es
tructuras cristalinas, efectos en ma
teriales (que son bastante importan
tes para conocer sus propiedades me
cánicas), y es posible usarlos en el de
sarrollo 'de nuevos -materiales . 

En otro aspecto, el investigador 
' José Guadalupe Pérez, miembro del 
Instituto defísica de la UNAM, dijo 
que el -estudio de superconductores 
de alta temperatura mediante el pro
cesamiento de imágenes constituye 
un método muy novedoso, del cual 
va se tiene la técniCa. "Nosotros te
nemos la exper-iencia, y .aprovecha
mos la situaci<?n a nivel mundial, y 
desde el punto de vista científico, pa
ra tomar la delantera en la materia", 
señaló el especüi'tista durante su par
ticipación en el curso. 

Esto . ÓI~imo es posible, agregó, 
porque con el dominio de las técnicas 
se puede ingresar a l!n campo doride 
ta competencia mundial es fuerte; 
"pero · 1,1osotros, con una aplicación 
rñtiy particular· que dqm~namos, ad
quirimos ventaja desde ef punte, de 
vista científico" . - · 

El método puede usarse también 
eñ erestudio de estructuras, efectos y 
simetrías, especialmente en la parte 
de cuasicristales, donde se han em
pleado las técnicas. de procesamiento . 
para analizar imágeneS experimen
tales a fin de obtener ciertos rasgos 
estructurales característicos de estos 
sistemas, así como para hacer mode
lación . 

Pérez explicó que se ha tomado la 
vanguardia en el tratamiento de 
ciertos problemas en torno a los cua
les trabaja su equipo, como lo es la 
catálisis, al igual que en la apliea
cjón de la técnica en cuasicristales y 
superconductores. 
' Asimismo, el entrevistado sostuvo 
que con el empleo de esas técnicas se 
ha logrado ampliar la información 
obtenida de una imagen; es decir, se 
ha obtenido información adicional a 
la tradicional. De igual manera, di-

jo, han permitido ver , desde ~~ punto 
de vista estructural, algunos rasgos 
que normalmente no era posible se
guir anteriormente; por ejemplo, en 
el curso de los superconductores de 
alta temperatura se está viendo -en 
imágenes y en espacio real- cómo se 
refleja la deficiencia de oxígeno en 
la_s imágenes en resolución atómica . 
"Esto es muy importante, porque la 
deficiencia de oxíge!:lo desempeña uri · 
papel trascendental en las propieda
des de los superconductores. J!:sta
mos ha<;iendo correspondencia entre 
el análisis de una imagen y la defi
ciencia de oxígeno, lo cual nos ayuda 
a conocer más sobre la materia". 

Vale decir que esta ténica es muy 
conocida y, como el costo de los siste
ma~ de ¿ómputo es bajo, es muy 

barata y se puede implantar en cual
quier sitio. · · 

Aplicaciones en óptica 

El ingeniero Abundio Dávila, in- ·· 
tegrante del Centro de Investigación 
eri Optica de León, Guanajuato, in
formó que allí se están desarrollando . 
sistemas ópticos, que constituyen el 
primer paso para poder reconocer la 
imagen de una persona, lo cual lle
vaba mucho tiempo e implicaba usar 
procesos de comp1..1tación muy lar
gos. No obstante, explicó que ahora, 
con los sistemas de digitalización de 
imágenes, esto se ha · reducido en 
gran medida. -

_ 'l( 

De acuerdo con Dávila, los siste-f#) . 
rnas ópticos se podrían aplicar en el " ' 
país, a escala general ; en los próxi- · 
mos cinco años, porque el proceso de 
investigación -diseño óptico, ínter- . 
perometría, pruebas ópticas, láseres 
y cuántica ,' holografía, películas del
gadas y procesamiento digital de 
imágenes- es a largo plazo. 

Por último, aclaró que la digitali
zación de imágenes es el procesa
miento de información, el cual pue
de realizarse también ópticamente, 
al.lnque el estado actual del desa-

/rrollo tecnológico sólo permite hacer .-
cieTtos procesos. · O 

Ricardo Hernández. 
1 
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PROCESAMIENTO ·DIGITAL 
DE IM.tl.GENES Y VISION 
Comenzó 

1 

a -desarrollarse en 
' . . ' 

México en 1984 · ·· 

La técnica de ~rocesamiento Digi_
tal de Imágenes (PDl) ha tenido tin.a 
expansion importante a escala mun
dial desde hi1ee varios años , y más re-

. cientemente en México, donde diver-
sos grupos de investigación _la están 

ndo en áreas cOmo la astro- · 
' física , neurociencias e inge-
. En la UNAM ha alcanzado 

• un desarrollo equiparable al de losla-
ratorios más avanzados del orbe, 

por lo que incluso "estamos enposi
bilidad de impartir nuestras / ense
ñanzas y experiencias a colegas de 
otros países", afirmó el doct?r José : 
Guadalupe Péret Ramírez, dellnsti- · 
tuto de Física. · 

El especialista ubica ei inicio de 
esta técnica en MéxiCo en 1984, 
cuando el -Instituto de · Astronomía 
desarrolló un detector de alta sensi
bilidad y r~solución. Posteriormente 
se empiez~ a aplicar en ellFUNAM, 
en difectrometría de electrones, en. 
imágenes obtenidas mediante · mi
eroscopia electrónica y en catálisis. 

"Nosotros iniciamos la técnica en 
, y hoy en día somos 'los (micos 

seguimos desarrollando en el 
, dijo el miembro del Grupo de 

Electrónica del Depar
de Materia.. Condensada, 

quien añade que aparté de en catáli-
sis, cuando se tuvo pleno dominio de 
la técvica, la·empezaron a aplicar en 
el estudio ·de cuasicristales, poste
rior!Jlente en estudios de rugosidad 
en partículas pequeñas y más ade
lante en superconductores de · alta 
temper~,ttura . Aquí se han logrado 
resultados "totalmente originales", 
porque es sumamente reducido aún 
el número de lab . ;,~t orios en el mun
do que están apLéando PDI , en este 
aspecto en particular y en general en 
física. · 

¿Las aplicaciones del PDI son múl
tiples, pero ·también hay limitantes, 
como el escaso número de personas 
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que dominan estas técnicas, aun 
cuando no son en extremo comple
jas; agregó Pérez Ramírez, quien 
atribuye esto a que hasta hace unos 
años el equipo necesario era inacce
sible ·por su costo. Hoy, sin embarg'?, 
con una cámara de video estándar, 
una microcomputadora común · y 
una tarjeta se puede formar. un equi~ 
pode PDI. 

'En cuanto a software , subrayó, 
afortunadamente muchos grupos del a 
UNAM y de otras universidades del 
país lo han desarrollado para sus 
aplicaciones específicas, lo cual ha 
producido una amplia disponibili
dad de programas originales. Esto 

·hace que no se dependa en este rubro 
del exterior. El PDI es hoy una técni
ca barata, "y de nuestra piute no hay 

' secretos (para difundirla); hay aper
tura, además de que para transmitir

. la hay expertos que, "yo diría, están 
. a la altura del contexto mundial en 

su área respectiva", aseguró. 
' Entonces de acuerdo con el entre-

. -vistado, la ~educción de los costós y 
el software ·con que ya se cuenta " re
ducen a cero" la brecha que había 

·hace diez años con respecto al exte
rior e incluso en áreas como aplica
ci~~es en catálisis "somos competiti
vos a nivel mundfal". La principal 
ventaja, explicó, es tener dominada 
la técnica de ·PDI. Tener una rutina 
que se ha adquirido luego de dos 
años de estar haciendo programas y 
aplicarlos. "Por ello, para muchas · 
personas es más práctico abrir . una 
colaboración con nosotros que empe
zar de cero y tardar un año en un re
sultado que se puede obtener de 
quince dí~s a un mes'' . . 

PDI en neurociencias 

El ingeniero Federico Fernández 
Cancino, del Instituto de Fisiología 
Celular, comentó por su parte que 

. ' 

entre las numerosas' aplicaciones de 
esta técnica en neurociencias figura 
el reconocimiento de patrones; es de
cir, la detección automática de cier
tas estructuras: de neuronas, por 
ejemplo. 

Otra aplicación se da en recons-_ 
trucción tridimensional de estructu
ras q~ partes cerebrales. Aquí una 
potencialidad de la compu.tadora es 
manipular estas imágenes, alinearlas 

. de tal forma que, una detrás de otra, 
se encuentren en un-solo eje, para re- · 
presentarlas triaimensionalmente en 
la computadora, lo cual posibilita 
hacer cortes transversales, mucho 
más · útiles que los laterales que 
usualmente se hacen. Además, con la 
reconstrucción tridimensional se 
pueden hacer proyecciones desde di
ferentes ángulos, así como segui
mientos de cómo se encuentran las 
interconexiones de las diferentes es
tructuras del cerebro, en imágenes 
de microscopia electrónica o tomo
grafías. 

Este especialista definió la digita
lización como"el método par(l pasar 
de una representación espacial a 4na 
numérica ; esto es, mediante este pro
ceso se " traduce" en números una 
imagen dada para que pueda ser 
procesada por una computadora di~ 
gi.tal. 

Un aspecto interesante del PDI, 
aunque apenas en perspectiva de de
sarrollo, es su aplicación en visión 



computaciqnal· y la instrumentación 
de ésta en inteligencia artificial. Es
ta, explicó, es un área de las ciencias 
de la computación en~;argada de di
señar programas que semejen com
portamientos c¡ue en humanos o seres 
vjvos se c;:onsidera c¡ue requieren in
teligencia', tales como entendimiento 
de im-ágenes o lenguaje natural. 
aprendizaje·, juegos, etcétera. Preci
samente,, parte del trabajo -de Fer
nándezCancino es aplica_r técnicas de 
inteligencia artificial en el reconoci
m-iento de estructuras neuronales v 
de otros órganos c¡ue aparecen en los 
cortes histológis:os del cerebro. 

El d~tor Francisco Cervantes, del 
mismo instituto, agregó (¡ue también 
se está aplicando dicha técnica en el 
desarrollo de un sistema experto, en

-tendido éste como la conjunción de 
conocimientos c¡ue podría tener un 

--exp~rto humano en áreas muy espe-

cíficas; acervo que es almacenado en 
un ·disco que en cualquier momento 
la computadora puede procesar . _ 

Introdujo otro concepto, relacio
nado con la digitalización de imáge
nes: sistema de visión, relacionado 
con lo que hacemos humanos y ani
males al utilizar la vista, sentido con 
el cual inicialmente se identifican los 
objetos antes de tomar una decisión, 
que puede ser desde una conducta 
motora hasta un goce estético.-

AI establecer una conexión entre 
visión, inteligencia artificial y robó
tica, expuso cjue cuando estudian vi
sión lo hacen considerando que el ce
rebro de los seres vivos no es una "ca
ja negra" donde sólo se presentan es
tímulos-respuestas, sino que conti
ntiamente opera en nuestro sistema 
cerebral ún ciclo de percepción-ac
ción en interrelación con el ambien
te. Todos los proceso's de coordina-

.1\RQUEOLOGIA AEREA-, 
Se trata de· proteger el objeto de estudio 

E,: globo que hace unos meses 
sobrevolaba Oztovohualco en Teo
tihuacan, buscab~ un mej~r conoci
miento de nuestro pasad0. La in
mensa área metropolitana de Teoti
huacan, ciudad que en su época de 
esplendor (siglos 11 al IV d. C .) fue la 

mayor urbe del hemisferio, aún 
guárda secretos. Sin embargo; -la 
arqueología; al tratar, de descifrarlos, 
se ve en el dilema de dejar los sitios 
intactos (y de$conocidos) o dest_ruir 

·parte de su objeto de estudio duran
te el proceso de excavación. Ahora, 

c1on sensomotora involucran un 
m'uestreo del ambiente a través df' 
los sentidos, La infor~ación tomada 

. a través de la visión hos permite ac
tualizar nues.tro modelo interno del 
mur¡po y, en función de nuestras ex
pectativa~. ir tomando decisiones y 
ejecutando acciones: 

En la actualidad, en robótica se ' 
pretende seguir-un modelo de proce- -
samiento de información similar. 
Los · actuales robóts industriales, 
empleados en -el ensamblaje de 
piezas o arm_ado, trabajan en entor
nos. ínuy específicos, pues no tienen 
capacidad de "decisión" ante situa
ciones imprevistas, Si se lograra do-

-tarlos de capacidad sensorial . 
drían. mucha mayor versatilidad, 
aun cuando se éam biaran los 
en una linea de--. producción, 
ejemplo, podrían reacomodar su mo
delo de interacción automáticamen-

- 'cte, para 1levar a cabo una tarea dife
rente, sin tener que ser reprograma
dos, como se hace hoy. 

gracias· al J.Iso de la digitalización de 
imágenes en arqueología, parte de 
este riesgo se puede evitar. 

Enl982~ el Instituto de Investiga
ciones_ Antropológicas formó un La
boratorio de .,Prospección Arqueoló-

-gica, con la intención de predecir la 
existencia de los sitios arqueológicos ; 
antes de efec(uar la excavación. De 
acuerdo con el doctor Luis Bar6 
este laboratorio ha propuesto u1F 
metodología -de estudio de dichos .h .. 
tios que incorpora técnicas de p. 
cepción · remota, de prospección 
geofísica y geoquímica y de sedimen
tología para combinarlas con técni
cas de arqueología de superficie, ya 
no para localizar los sitios arqueoló
gicos, sino para hacer un estudio de
tallado desde la superficie. Esto es 
posible porque los asentamientos hu
manos alteran la topografía de los si
tios que ocupan, con movimientos de 
materiales const ~ tivos v con el es
parcimiento de (•. '<OS materiales '! 
sustancias en los airededores. 

. En el globo arqueológico, el doc
tor Barba v la doctora Linda Manza
!1illa montaron una cámara fotográ-
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· . Arribós irivestigadores expresaron. 
que su oójetivo último es contribuir 
al conocimiento del funcionamiento 
del sistema nervioso, y la aplicación. 
de dich<,> conocimiento en inteligen
cia artificial ,' 'robótica e inge11iería. 
Comentaron, en cuanto al sistema de 
visión (éste puede ser un rastreador o 
un.sistema de adquisición de imáge
nes .-cámara de video, detector in
frarrojÓ o ultravioleta-), que están 
usando una cámara ·de video cuya 
salida es· una señal eléctrica, que es . 
pasada a trávés dP. un dispositivo.'di
gitalizador que convierte dicha señal 

·:en representación numérica , 
Aplicaciñn en prospecCión 

El doctor Jorge Lira, del Instituto de 
Geofísica, es especialista . en lo refe
rente a percepción remota, enfocada 
al procesamiento de imágenes de sa-
télite ' con fines de prospección. Tra- · 
baja con un grupo de tesistas en el 
desarrollo de dos proyectos: en uno, 
con orientación teórica, investigan 

té¡::nieas y modelos matemátiCos para 
analizar. irnágenes digitales, lo cual 
les ha llevado, como el logro más sig
nificativo; a la obtención de un sist~
ma de prÍ>cesamiento de imágenes en 
microcomputadora. 
' El segundo proyecto consiste en la 
cv~luación de los indicadores que ca
racterizan un recurso natural dado. 
La hipótesis es que la existencia de 
agua,. petróleo, minerales, etcétera, 
se·manifiesta en la superfi'cie terres-

fica , que a una altura de lOO metros 
tomó placas que permitÚ:~ron un re
conocimiento del terreno. Al mismo 
tiempo realizar.on un estudio de 
muestras de tierra a distintas profun- • 
didades. La interpretación integral 
de los resultádos permitió encontrar 
interesantes: relaciones entre las 

· en antropolo¡pa, en gene¡;aL ya se es
tá haciendo uso de ella con resulta-

néhas apreciadas en la fotografía 
v el contenido de materiales 

suéh De este modo fue posible 
!izar dos unidades habitaciona-
y constatar que, en las construc

ciones de .la época Clásica y Postclá- . 
sica de Mesoamérica, se utilizó cal 
·en el altiplano mexicano y·podda ser 
identificada a partir de análisis de 
manchas blancas en el terreno. · 

. dos alentadores. Entre éstos men
cionó la reconstrucción de estelas ar
queológicas y de documentos anti- · 
guos, lá catalogación de m_useos por 
medio de bases de datos que inclu
yan el texto v las imágenes digitaliza-

' das de las piezas; su aplicación en 
antropología física, como en el estu
dio de radiografías del tarso para 
monitorear el crecimiento de lc)s ni
ños, etcétera. Algunas de estas apli
caciones ya sea llevan a cabo por di
versos in~estigadores universitarios. 

Para concluir el doctor Barba dijo 

·. En este contexto, señala el doctor , . 
Barba, la digitalización de las imá
genes fotográficas se ha utilizado pa
ra hacer corresponder las . escala~ 
entre la fotografía aérea y los mapa~, . 
y para destacar y definir aspectos 
específicos de la imagen. 

que "nos encontramos en ,una etapa 
incipiente de la incorporación del 
procesamiento digital de imágenes y 
que ésta es una valiosa oportunidad 
de relacionarnos con el medio donde 
se hace profe~;ionalmente". La char
la del doctor Luis Barba sobre digi
talización de im~genes aplicada a la 
arqueología se llevó a cabo como 
parte del Seminario sobre el tema 
efectuado en el Colegio de Inge
nieros Civiles de Mexico, en no
viembre pa~ado. [] 

El investigador indica que éste es 
uno de los ~árripo:S ' más promisorios 
de la aplicación de digitalización de 
imágenes eri a.rqueolo~ía, pero que 

' ' 
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tre en una serie de indicadores que 
puede · ser evaluada cuantitativa
mente a través de una iinagen de sac · 
télite. Una vez evaluados. J?Or medio 
de una lógica probabilística, se oh
tiene un mapa de probabilidad de_ 

existencia del recurso en ·cuestión. 
"La percepciún r~mota no dice: 
'aquí hay un recurso', pero sí indica 
la probabilidad de su existcn_cia". 
aclaró respect.o a la efectividad del 
método . En c·uanto a la conceptua
lización de la imagen digitaL explicú 
que es la representación numérica de 
la distribución de la radiación ¡Jrove- · 
niente de una escena dada (entendí- · 
do este concepto como una parte 'de 
un conjunto amplio o paisaje, c}ue 
sería por ejemplo, la vista general 
de un bosque; una escena sería el 
acercamiento a una parte dé éste, co
mo un grupo de árboles). Así, S~ l:ie
ne un sistema fí:~ico interaccionando 
con una cierta radiación. Por medio 
de un detector se mide esa interac
ción, y a partir de ello se pueden cre
ar imágenes de la superficie ter~estre 
-en geofísica-. pero también de 
un conjunto ·de moléculas o cual
quier. otro sistema en que se quiera . 

.. aplicar el POI. 
Los investigadores entrevistados 

participaron en. el curso "Procesa
miento digital qe imágenes y visión'', 
organizado por la Dirección General 
de Servicios de Cómputo para la Ad
ministración, en colaboración con el 
Institutc Weizl')'lann de Israel , como 
una de las actividades .de la Escuela 
Internacional de :Cómputo que se es-

· tuvo llevandoacaboenel marcodel30 
Aniversario de la · C~mputaciÓ!l en 
México. [] 

Othón Lara K. 
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Emilio Rosenblueth, premio "Bernardo 
Houssay 1988". 

Caricatura e ingeniería· 
Autor de m¡is de 200 trabajos que · 

lo acreditan como uno de los investi
gadores más destacados en el area de. 
la ingenierí~ civil, entre las que re
saltan las de diseño sísmico y estruc
tural, aplicación de las probabilida
des y estadística en la ingeniería 
sísmica, Rosenblueth comenta: "La 
ingeniería sísmica para mí es como 
una especie de caricatura respecto a 
la ingeniería en general, ya que las 
incertidumbres de esta especialidad 
son muy superjores a las que se en
cuentran en otras ramas de la inge- · 
ni ería. 

"De tal manera que es indispen-

LAS ·ENTRAÑAS DE 
LA TIERRA y · SUS ·SECRETOS 
La ingeniería sísmica en México 

e onsiderado como uno ·de los in
vestigadores más destacados del con
tinente americano, ganador del pre
mio interamericano de · ciencias 
"Bernar~o A. Houssay 1988", otor
gado por l¡¡ Organización de Estados 
Americanos (OEA), y Premio Uni
versidad Nacional 1986 en el área de 
investigación dé Ciencias Exactas, el 
doctor Emilio Rosenblueth, sin pre
sunción alguna asegura: "Se distin
guen los aciertos, no los errores que 
comete u.no .eri la investigación.- F;sta 
presea me fue concedida 'debido á mi 
labor de más de 40 años.cle estUdio y 
a los aspectos positivos que pude te-
ner". · 

· "Ello me hace feliz, ya que esta 
clase de premios es una manifesta
ción del continente americano, que 
se expresa a través de lá OEA, para 
impulsar la investigación científica y 
tecnológica, comprobando, asimis
mo, que la investigación en ingenie
ría es de gran importancia para los 
habitantes de América". El doctor 
Rosenblueth considera que el- reco
nocimiento al lugar que debe ocupar 
la ingeniería dentro de la investiga
ción tecnológica le produce tanto 
placer como recibir el premio. 

'¡ 

Slloble tratar de aplicar ·constante
mente la teoría de la probabilidad y 
decisiones; por una parte esta mag
nitud de la incertidumbre, en cuanto 
al resto d~ la ingeniería, pero tam
bién en otras ramas muchos fenóme
nos pueden ignorarse sin afectar en 
forma significativa sus resultádos . 

"En ingeniería sísmic~ es indis
pensable tomar todo en cuenta. Un 
ejemplo de ello -agrega- es la in
teracción sobre la estructura, el 
comportamiento no lineal de. los ma
teriales,. querriuchas ·veces puede ser 
ignorado en la ingeniería estructura-

. da ordinaria; sin embargo, para la 
primera rama es importante, ya que 
la naturaleza dinámica se encuentra 
en laTespuesta de las estructuras. La 
ignorancia que tenemos sobre mu
chos fenómenos es muy grande, al 
grado que se ha dicho que la ingenie
ría sísmica es el arte de enseñar 
estrucl:uras cuyas propiedades ape
nas conocemos, · para que resistan · 
movimientos que desconocemos en .lo 
absoluto". · · 

En lo que respecta al ava'nce qúe , 
ha tenido la ingeniería ' sísmica en. 
México, el destacado investigador 
universitario comentó que se han 
'logrado avance~ muy sign:ificativos, 
sobre todo en el conocimiento de las 

. " 

i -, 

propiedades dinámicas del suelo der 
Valle de Méx.ico: ~'Es verdad que el 
desarrollo tecnológico que se ha lo
grado mediante las computadoras, 
inteligencia ¡trtificial y muchas otras · 
técnicas ha sido espectacular; pero · 
en lo que toca .a ingeniería sísmica, 
geólogos, geofísicqs e .ingenieros citi
les, entre otros , hemos colaborado 
recientemente con respecto a las pri
meras investigacjones". 

Esta cÓiaboración se irÚcia, expli- . · 
ca Rosenblueth, cuando la Comi-
sión Federal de Electricidad pidió 
una revaluación de la sismicidad en 
Laguna Verde. Actualmente, pode
mos decir que se ha avanzado en la 
medición de los temblores import .. '*'\ 
tes que put:d~n afectar a la ciuda~
México, e incluso a toda la Repúbh- , 
ca Mexicana. . ')-

"Se ha constatado, por ejemplo, WlJV ,. 
catálogo de los grandes temblores. 
desde el ·siglo XVI hasta nuestros 

.-; 

')' 

días; asimismo, se han obtenido re- . t 
gistros por medio de las nuevas leyes ' ~ 

. acelerógrafas en el Valle de México, 
eriti:e 'otros" . En lo que toca a inte
racción ·sobre estructuras, destacó 
que acaba de terminar la etapa más 
importante de' los últ.imos años, que , .;; 
es el estudio en el Campo de Pilotos ~ · . ~. 
Sometidos a Fuerza Alternante. 

.Las estructuras y su comportamiento 

Refer~nte al comportamiento de la~ 
estructuras,' ; el especialista refirió 
qUe se ha hecho evidente la impor
tancia de la degradación que tiend» 
alguhos materiales 1 ·como el concr-J· : • 
no confinado, entre otros; de tal mo- ··~·,:. 
do qu~ se ha . ac~letado el panora~/:~·: 
del comportamiento y la relevanc1'Jtli)!:. ," 
de este material respecto a estas per- , . .~ ( 
turbaciones, . ,l¡i,, . 

"La diversificación de grupos que 
se dedican a !a ingeniería sísmica y 
temas relacionados es ·sobresaliente 
dentro de lo acontecido dentro de ese\: 
campo. Tenemos aportes muy inte
resantes de los Institutos de Ingenie- . 
ría, Física, Geología y Geofísica; de ·.,.• 
igual ·forma, a raíz de los sismos de 
1985 se han creado centros de inves
tigación, entre los que ·· destacan él 
Centro de Instrumentación de Pro
du~tos, Sísmic9s y el Centro de In ves- . 
tigación Sísmica, pertenecientes a la 
Fundación Barios Sierra AC. así co-

. mo al grupo ICA". 

(posa a la p6~ina 1 'i. · 
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De igual forma, núuiifestó c¡Ue ha 
- sido de gran importancia \a explora

ción efectuada en el ValledeMéxico, 
realizada por el Instit'uto _de Geolo
gí~ de la UNAM, PEMEX y la CFE, 
bajo la coordin~dón del. DDF, lo 
que ha brindado ' un conocimiento 
más certero de las condiciones del 
suelo del Vall~, ipduso a (')ro~undi
dades super-iores a las· q';le se cono-
cían. , 

"El aspecto que veo más cer<;a no 
es el propiamente científico. ·que es 
el que examinan los geólogos y los 
geofísicos, 'sino el causado · por los 
efectos de los movimientos sísmicos 
en los edificios, después de que su 
conducta ha sido mifdific:;ada: porfor
maciones como la del Valle deMéJfi
co. 

Formó parte, señala el investiga- , 
dor. junto con algunos investigado
res, varios ingenieros y otros profe
sionales, del Subcomité de Normas 'y 
Procedimientos de· Construcción de 

- la Comisión de Reconstrucción -del 
Arca Metropolitana:. Este organismo 
tiene como una de sus responsabili
dades la formulación de las Normas 
de Emergencia aplicadas UJl mes des
pués dé! temblor de septiembre: •otra 
es la propuesta de un nuevo regla
mento · de construcción para el 
Distrito Federal. Tenemos el com
promiso de hacer esta propuesta, así· 
como encauzar varias investiga
ciones que dan bases · para hacer las 
cosas mejor y superar las normas de 
emergencia . 

Un factor que despertó conciencia 
en los profesionales de la ingeniería y 
arquitectura, continúa, fueron la 
emisión, primero de las Normas de 
Emergencia, y posteriormente_ ·del 
Reglamento de Const'rucción . .Acc 
tualmente se efectúa, coordinado 
por la SEDUE ,· la ~Hlbonición de 
reglamentos en tod9s los estados de 
la República, con la colaboración de 
varias sociedades de profesionales de 
la ingeniería. Por medio' de este es
fuerzo se espera que mejore la prác- · 
tica de diseño de unidades estructu-
rales en México. '. 

"Confío c¡ue mediante estos trab¡l
jos se .fortalezca la· conciencia de los 
gobiernos de todos los países ameri
canos para estimular la investigación 
en ingeniería en todo el continente:·. 

[l 
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MUJER Y 
DERECHOS 
HUMANOS 
Necesario 
concretar 
la norma 

La mujer constituye la mitad de la 
población, pero, no obstante este da
to fundamental, se le suele negar la 
igualdad con respecto al hombre pa
ra participar en las tareas colectivas 
con todo su potencial físico y espiri
tual. De la contribución que ella dé 
al desarrollo dependerá el destino 

·general de la humanidad, afirmó el 
doctor Ricardo Méhdez Silva al inau
gurar el foro Mujer y derechos hu-
manos. . 

El foro, efectuado el pasado mes 
de diciembre en el Auditorio Jaime 
Torres Bodet del Museo Nacional de 
Antropología, fue organizado para 
conmemorar el XL Aniversado de la 
Decl_aración Universal de los De
rechos Humanos, y fue coordinado 
por la FCPyS de la UNAM, la Acade
mia de Derechos Humanos,. Amnis
tía Internacional, la ONU y la Unión 
Nacional de Mujeres Mexicanas. -. 

Méndez Silva,diréctor de laFCPyS, 
consideré que el trabajo para agluti

' nar las vertientes filosóficas y ,~on- _ 
. cepciones de cultura, y darles una 
presentación válida para todos losEs

. tados del mundo, significó un esfuer
zo extraordinario que se hizo reali
dad aquel 10 de diciembre de 1948. 
. México tuvo un papel pionero en la 
elaboración de este importante do
CUinento . 

Desde 1948 los desarrollos han si-
do particularmente plenos· e intere
santes en el ámbito normativo; sin 
embargo, dijo, en el plano de la rea
lidad falta aún mucho por concreti- . 
zar. 
. Por su parte, Mario ~amoran?, di

.. rector del Centro de Informacion de 
las Naciones Unidas para México, 
Cuba y la República Dominicana, 

indicó que _ la O N .U realizará una 
campaña m\lm;lial de información · 
sobre los Dere<'ibos Humanos, como 
una clara demostración del empeño 
de este organismo para lograr una 
conciencia general que promueva la 
libertad e igualdad entre los indivi
duos. 

"Las violaciones a los· Derechos 
Humanos siguen pesando sobre la 
conciencia -de la humanidad, día tras 
día, hora tras hora, en todas las re
giones del planeta, se cometen "abu
sos flagrantes l:! los Derechos Huma
nos . . Aún hoy, el apartbeid sigue 
siendo política oficial de .un E~t!idr 
miembro de las .Naciones Unidas; de 
ahí la necesidad de promover la li - . 
bertad, justicia e igualdad en matt 
ria económica, social y política a ni
vel mundial", manifestó MariP . 
mor ano. 

En esta lucha por la armualla "'' · 
la especie humana y su planeta - 1 , ~. 
tualizó-, el papel de la mujer t::~ 
fundamental para elevar la concien
cia ·de igualdad entre las razas, gru- , 
pos, creenCias y sistemas de vida. 

Bertha Zapata Vela, quien asistió 
en representación de la Academia · 
Mexicana de Derechos Humanos, hi
zo un recuento histórico de la evolu
ción de los Defeehos Humanos en el 
mundo occidental, la profesora Ot
lia Selene dé Dios, de la FCPyS, 
abordó la partiCipación de la mujer 
en la lucha por los Derechos Huma
nos, como. beneficiaria y como ente 
histórico partic.ipante en la vida ' so
cial, económica y pqlítica de los Esta
dos. O 

·. GACmAm 
UNA.Mr.ll 
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DIALOGO CON EL AMATE 
"El defendió su textura y yo mi dibujo" 

Son vastos árboles h;'•manizados .o 
seres humanos que nacen de ellos y 
los conforman: son hombres y muje
res retorcidos, acoplándose para 
construir _el cuerpo de los arbustos. 
Oe sus raíces crecen troncos exube
·rantes de los que . emergen cuerpos 
henchidos en donde se dil:\ujan tur
gentes torsos-femeninos. que se entre
cruzan· entre sus rama~ con muslos 
gruesos y opulentos g~úteos: plenitud 
de carnes delineáda~ sobre ·Ja textu
ra , suavé, sugerente deJos relieves de 
la corteza del papel amate . Se trata 
de la temática simbólica ·de la obra 
del.a:rtista plá~ti~o Pedro Zubizarre
ta , l.lna visióri fecunda de árboles 
ant ropomorfos. . · · 

Cuando el joven pintor, escultor. 
dibujante, gra,bador y escritor espa
ñol vino a México en 1983 con la in
tención de regresar a SU paÍs trans
curridos algunos •meses, nunca ima
p;inó que , con su historia y costum
bres, este país cálido iba a subyu-

. gario y a converÜrse en la cuna del 
papel amate y de diferentes madera~ 

' <iue descubrió para desarrollar dibu
jos y esc11lt.uras . 

El vasco Zubizarreta escribió que 
ha incursionado en la vida social de 
México tratando de aportar sus cono
cimientos técnicos, además de incre
mentar la búsqueda y el análisis 'de 
los materiales para realizar sus tra
bajo artístico . "Si antes mis lienzos 
estaban impregnados · de cierta pe; 
numbra ancestral, influido por los 
atuendos -negros de las ancianas ca~
tellanas y las nieblas del Cantábrico 
- el creador nació en Vermejo-Cabe
zón de la Sal, Cantabria; en 1946-, 
la luz y el colorido que viste este 'país 
l!a hecho que se tornen coloristas y 
luminosos". -

El papel de amate es el elemento .
impFescindible para esta elabora
ción. "Observándolo d~rai1te mucho 
tiempo - dice el artista---, llegué a 
dialogar con él: éJo defendió su textu
ra'y yo mi dibujo; ambos acordamos 
que me permitiera dibujarlo si no lo 
cubría por completo". -

1 t(-~ 

El papel amate, explica, es la cor
teza del árbol "morera" . Se elabora 
en San Paplito, cerca de Pahuatlán, 
en la Sierra de Puebla. Los otomíes 
son los únicos en México y en el mun
do que lo trabajan, pues lo relacio
nan con sus curaciones y mundo má
gico. También se le llama papel 
"brujo" . Para elaborarlo se arra~ca 
}a corteza del árbol "morera" v se 
pone a hervir para extraerle ~nas 
fibras y su pulpa,que son maceradas 
sobre. una madera con la piedra del 
topil hasta lograr el grosor del papel. 

El pape\ amate es ·riquísimo en 
textura, así que Zubizarreta las cu~ 
bre de sombras con lápiz para reali
zar el dibujo, "respetándole su perso
nalidad". · 

En un folleto editado con motivo 

NAHUALES: 
·uN ARTE 
INEXISTENTE 
Exposición- · 
homenaje a 
.Federico Silva 
en-el MUGA -

1, . ,, 

de la exposición, e Gabriel .f\raujo 
Paullada escribe: "Así, :Cn contacto 
con la textura del amate, . a flor de 
piel, buscando el sentido de sus reen
cuentros y evocando s~ fantasmago
ría personal, Zubizarreta empieza a 
crear. Dispone de varias_hojas de es
te árbol-papeL Cada una es distinta ,· 
no hay dos iguale~, y la elección de
pende de lo que la hoja 'muestra, de 
lo qu~ oculta ·y del momento y cir-

E1 Museo Universitario de Cien
cias y Arte (MpCA) de la UNAM ad
quirió otra dimensión con la exposi
ción Nahuales: ·Un ·arte inexistente 
de Federico Silva, que sé hizo como 
un reconocimiento al maestro y al 
orgullo de ser universitario, afirmó 
el licenciado Rodolfo Rivera, direc
tor. del Centro de Investigaciones y 
Servicios Museológicos. 

· Inaugurada., el pasado, 15 de di-
ciembre, la exposicióQ adquirió gran 
relevancia. al ser tino de-los últimos 
actos a los que ásis~ió el doctor Jorge 
Carpizo como rector deJa UNAM, y 
el doctor José S~rukhán como rector 
designado. - · . 

El director del MUCA expresó que 
era satisfactorio hablar de logros y 
conquistas, en clara alusión al térmi
no de la rectoría' del doctor Carpizo. 
Asimismo se . refirió a las pinturas y 
esculturas de Fedrico Silva como una 
muestra de largos a·fios de trabajo ar
tístico con un nivel académico, ya 
que desde 1973 ha estado ligado a 
actividades de docencia en la UNAM 
y colaboró en el proyecto del Espacio 
Escultórico en 1977. 

Al hácer uso de la palabra, el doc-
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cunstancias en que Pedro· la mira . .. 
La textura se vuelve imagen. El pa
pel corteza habla, evoca, sugiere. El 
lápiz de Pedro busca la figura sugeri
da, hace lo que Pedro dict~ y lb que 
el papel permite; otras veces, l~ or
den se invierte ·y el papel-árbol e~ 
ahora la parte de Zul;>izarreta, ·es el 
espejo que le · devuelve la · imagen. Y 
así transcurre el dibujo: eri un diálo
go pretendidamente armónico". · 

Lo significativo de esta obra es 
que fue creada en México; el autor 
fue alimentándole su cadencia sen
sual, su exuberancia de luz y color. 
su magia y creatividad. Zubizarreta, 
de origen campesino, est¡i ligado a lo 
que es la tierra, los á:rboles,, la vidá y 
la muerte. Se reeqontró aquí, junto 
con ellos .. . con los am·ates. "Avido 
de experiencias estaba 'abierto y se 
dejó invadir. Entpnces · quedó si
tiado, se preñó y .empezó a gestar un 
cambio más:·. O 

Raíces permanecerá hasta finales 
de enero .en el Palacio de Mi.neria. 

tor Jorge . Carpizo manifestó estar 
muy contento por dos motivos, el 
primero estar al lado del doctor José 
Sarukhán inaugurando una -de las 
actividades de la cÓmunidad univer
sitaria, y que uno de sus últirp.os ac- _ 
tos como rector fuera la obra última 
de Federico Silva, al que calificó de 
notable artista en la p.intura y la .es
cultura de México. 

El doctor Sarukhán y el doctor Car
pizo inauguraron la exposición, que 
consta de 33 esculturas de·entre 600 
kilos y 15 toneladas, algunas realiza
das en concreto y otras . poLicroma
das, así como 79 pinturas y acrílicos 
sobre tela. En una sala de la exposi
ción se encuentra ambientado el es-
tudio del artista. · ' · 

El nombre de la exposición Los 
nahuales: Un art~ - inexistente es la 
continuación de los ·~alushes", perso
najes de la anterior muestra del pin
tor en el Museo de Arte Moderno. Y 
el artista incluye un 'texto que escri
bió con un fin diferente pero que se 
adapta mucho al título.de la exposi
ción llamado "Vilije del Nahual de 
Tonacacihuatl". O 
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HUMBERTO PERAZA, 
ESTETI~A QUE RECREA 
LA FIESTA BRAVA 
El toro: 

Es la noble cabeza, negra pena . 
que en dos furia~ se encuc>nfra 
rematada .. . 

e on su exposición Tauromaquia. 
Humberto Peraza muestra el testi
monio de un fenómeno cultural que 
la civilización condena a desapare
cer. Sus esculturas constituyen ele: 
mentos plásticos dentro de la so
ciedad en la que se producen; son vi
vencias cuyo carácter estético nos 
brinda ·la oportunidad de disfru
tarlas, a la vez que revelan fuerza. 
energía, tensión, vida y muerte. 
-enfrentándonos al choque entre lo 
conceptual de la lucha y el realismo 
de su arte . -

Para Humberto Peraza esculpir 
toros consiste ~n llevarlos estétic¡a
mente por donde quieren ir ; los re
duce y domina, pero los exalta y res-

' peta. Recrea el acto donde toro y to
rero se unen para formar grupos es
cultóí:'icos y detener por un instante 

la vida o acaso la mtH.' rlt" . 
El artista . nacido en Mcrida en 

192.'5 y cqya \·icia nos muestra el pa
ralelismo entre la ,-ocación de torero 
,. escultor. comunica .In ant('rior 
~onscientemente. a través de ttml 
técnica qite domina . libera , -olt'tme
nes y los llena de instintos expresivm 
en función de los hechos. logrando 
así esculturas que conectan la i rnagi 
nación con la ·tauromaquia. con In 
religioso -y tnístico que hay en la 
lucha del hombre y la bestia . fundí -· 
dos en este 11ni ver,~o significatiYo (h • 
formas. 

Humberto Peraza. dice 1111 bolcttn 
de prensa. es un esc11 ltor de~tacado 
'del realismo. Su producción incltt~' •· : _ 
retratos y ·escenas que captan el pro 
fesionalismd del torero. el cu lto a la 
belleza de lo trágico. el movimient~> 
y la armonía del toro , aspectos qt~o 
plasma y desarrolla en pequPña~ ,, 
monumentales obras. 

Su "gusto" por los toros elata desck 
la edad de cinco años. cuando "s11 
padre lo lleva a una corrid a de t01'o~ 
espectáculo r¡ue contempla con ad 
miración y horror . dejando la huella 
de escenas que trata de olvidar pero 
que se vuelven reiterativas dentro d<' 
su memoria en una mezcla de mor· 
bosidad y miedo. Tal fue el impact(l 
de la fiesta tau rina. que trató dP ro-· 
construir las escenas elaborando cm• 
cera ·sus primeras esc lllturas" 

Para Rodolfo Rivera, director del 
MUCA, la exposición Tauromaquia 
nos permite admirar la efigie legen 
daría de la noble bestia que es el to 
ro . Y la fi gura enhiesta del torero. a< · 
como 1~ conjugación de arn bas suer 
tes que constituyen la -fiesta brava 

" Nadie mejor que Héctor Peraz<• 
ha interpretado el universo de h1 
tauromaquia . Su trayectoria plástic<J 
se significa en el tiempo y adquien-· 
mayores prop0rciones por su culto a 
la belleza, a la espontaneidad que f>l 
transforma en instantes, que se vtJt•l 
ven arte en sus obras taurinas. 
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TENTATIVAS 
POR 
RENOVAR 
EL IDIOMA 
PQETICO 
DEL PAIS 
G~neración poética 
1950-1959 

''R -esulta claro que la áportación 
literaria de los poetas nacidos entre 

· 1950 v 1959 es una de las más ricas 
en la. historia reciente de nuestra 
letras". afirma Evodio Escalan te en 
el prólogo a la antología Poetas de 
una generación 1950-1959 (Premiá 
UNAM , 1988). . .. 

El crítico explica que algunos de 
los escritores de este corte genera
cional . cuya producción se distingue 
por la profusión de registros, la gran 
variedad temática, 'así como por el 
radicalismo experimental, "han em
prendido algtinas de las tentativas 
más . audaces por renovar el idioma 
poético en este país". 

Evodio Escalante, tras aclarar que 
ha realizado esta ántología por el só
lo "placer de la lectura", propone 
cinco rubros que intentan definir la 
di·Fección de las líneas poéticas de ese 
periodo. Así, tenemos poetas que 
practican un "radicalismo experi
mental", como Coral Bracho, Sa
muel Walter Medina v Alberto Blan
co; otros son ubicado~ por Escalante 
corno poetas de "conformación mo
délica", entre los que se encuentran 
José Lufs Rivas, Luis Miguel Aguilar 
, . Jorge Esquinca; también están los 
que practican un "lirismo emotivo e · 
intelectual", una ''cotidianeidad 
prosaica" o bien una " restauración 
vernácula". 

Pone especial atención en los poe
tas que pertenecen al polo de' la "ás
pera cotidianeidad", entre los que ci-

ta a Ricardo Castillo, César Benítez, 
José de Jesús Sampedro, Ricardo 
Hernández, Silvia Tomasa Rivera y 
Rubén Medina. Asimismo, resalta la 
importancia de la obra de José Emi
lio Pacheco como una influencia de
terminante para los poetas de este 
corte generacional. 

A continuación se transcriben dos 
entrevistas: una concedida por José 
María Espinasa y otra por Fernando 
García Ramírez, ambos colaborado
res constantes de los principales 
suplementos y revistas literarias del 
país, en las que éstos exponen sus 
Ideas acerca de los aciertos y errores 
que ellos ven en la antolog{a prepa
rada por Evodio Escalante. Opinan 
también sobre los poetas jóvenes y 
los criterios que, como críticos, 
emplean para acercarse a las obras y 
distinguir los brotes de buena poesía 
que, aunque mal difundida y poco 
leída, no deja de hacerse . 

1 

-José María, ¿podemos hablar de 
características comunes dentro de la 
producción poética de los poetas na
cidos en la década del 50? 

-Yo pienso que sí, si se hace una 
salvedad: que la década se divide en 
cierta forma en dos: por un lado. 
existe la trayectoria que se inicia en 
la poesía con la generación que yo 
llamaría del 68,con gente co111o J ai
me Reyes, David Huerta, Marco An
tonio Campos y Francisco Serrano, 
que pertenecen cronológicamente a 
la década de los 40; el impulso naci
do con ellos se extiende, por decir al
go, hasta 1955. Es evidente que poe
tas como Alberto Blanco y Coral 
Bracho están más cerca de lo que .hi
zo la generación nacida en los 40 que 
lo que harán los nacidos en la segun
da mitad de los 50. lg~almente hay 
otros que, por fechas de 'publicación, 
pertenecen más a la generación de h 
segunda mitad de esa década. Esta 
división p0r déc:1das tiene sus ·bemo
les. Uno de el1os es que no coincide 
c~n los movimientos estéticos que sf: 
dan en literatura. Yo pienw que más 
que plantEar esto debía buscarse la 
fecha de publicación de los libros: _ 
hay un_ periodo que va del 69 al 75 y 
otro que va del 75 al 85. En las pri-

-. 

meras fecha!> que he citado es muy 
coherente, cualitativamente, la bús
queda estética; de alguna manera 

·hay 9oi~cidencias- !'!ntre una$ poesías 
y otr~. A partir del 75 las cosas son 
más complejas, hay mucha · más di
versidad ves difícil dedicarse· a seña
lar una, dos o tres corrientes porque 

· son muchas. Creo que e'n e!ite sentido 
hay libros muy importantes: prime
ro, en el terreno de la crítica, la 
influencia ejercida por Poesía en mo
vimiento y Ornnibus de poesía mexi
cana, dos ant~logías de finales de los 
60. Por otro lado, erlibro Crónica de 
la poesía rnexic:uia, de José J,oaquín 
Blanco, que de alguna manera mar
ca un sentido de la lectura de la 
poesía. En el caso·· de las obras, yo 
creo que se da la consolidación m-uy -· 
clara-de una generación · que se ca
racteriza sobre l:odo por su búsque-

-da. · 
-Ya que menCionaste de paso al-

gunaS antologías, ¿qué opinas de la 
que acaba de hacer Evpdio Escalan-
te? · 

-Todo · el mundo quiere hacer 
una especie de antología parnaso 
donde se ·ejerza un sistema d'~ elec
ción, ¡;omo en toda antología, pero 
d.esde un punto de vista excluyente, 
tio propositivo. Tenemos, por ejem
plo, la antolgía de Jorge González de 
León, hecha sobre las rodillas, publi
cada por la UNAM, q).le sería el ante
cedente directo de la de Evodio Es
calante. Aunque no tan apresurada 
como la de González de León, la de 
Escalante es una antología que no 
propone nada; que ni ~iquiera se 
propone como ecléctica en el sentido 
más valiente de esta postura; se pro: 
pone como representativa y ya sabe
mos que lo representatiYo se equivo-
ca siempre. . . 

-I;s ya UQ lugar común decir que 
desde hace décadas la poesía en Mé
xico goza de buena salud. ¿Qué opi
nas de esto, en espe<;jal refiriéndonos 
a la década de la que estarnos ha
blando? 
· -Pienso que es verqa_d. Yo creo 

que pasa por un ,pequeño ba~he· a 
. principios de la década de los 70, pe
ro digamos que a: partir de 75 o 76, 
casi cada año,·dos o ,tres libro~ de poe-. 
tas · mimares · de 30 años , llama la 
atención y hay casi siempre uno o 
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... 
dos libros d~ poetas ~on~agrados 'que . 
mantienen su producción. Se tiene la 
suerte de que coincidan la genera
ción de Taller con la de la -Revista 
mexicana de litera!ur~; la genera
cilm que ~·o estoy llamando del 68, 
con la de El hijo pródigo; en fin, 
conforme uno pierde persp~tivá las 
generaciones se van encirpando y ca
da una va produciendo cualitat .iva~ 
mente con excelen'¡;ia sin que decaiga 
la producción . .. 

11 
-.Fern~ndo, según . tu .opimon 

¿,podríamos hablar de características 
comunes que unifiquen -a lps poetas 
nacidos en los 50? 

-Evodio Es~alante señala· que er.t . 

los poetas que el antowgo, . ta .ngura 
de José Emilio Pachec.o es. el "archi
modelo que esta~lece . la,'> . pautas· de . 
una escritura desenganada y escépti- . 
ca". Si aceptamos lo que dice Evodio 
entonces sí puede hablarse .de carac
terísticas comunes entre los poetas de 
esta generación . Es . cierto, eu la 
antología se _advierte que es constan
te el uso del "retrato· con paisaje", 
que. en efecto, hav coincidencias en · 
cuanto a su visión del mundo: desen
gañada, escéptica1 Lo que sucede en 
realidad es que E.vodio rastreó esas 
características ~· las antologó para 
darle cohesión a su libro, porque. si 
vemos bien, en lps poetas a· que ma
,.or atención d~dica -Coral Bracho. 
Samuel Walter Medirta. Álberto 
Blanco. Jorge Esquinca. Francisco 
Hinojosa-; no se.observan los "retra
tos con' paisaje". ni tampoco he podi- . 
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'do ver d ··desepgaño , . el escept icis
rrlo" en Coral Bracho. José Luis Hi 
vas o Jorge Esquinca . En cambio me 
parece·feliz, y que de algún modo es 
una característica si no común sí co
m·o eje subterráneo . una frase suya: 
··donde la escritura avanza. la histo
ria retrocede" . 

- ¿Qué opinas. entonces. de esta 
antología? . 

-Cualquier · especulación acerca 
de lo que es una "generación" es, an

, te todo, un intento de fijar un límite 
·cronológico, un límite siempre capri
choso. Aurelio Asiain señaló en su 
mmriento la desacertada exclusión 
de David Huerta, por haber nacido 
en 1949, de la antología de Evodio 
Escalante. Fijar como límite crítico 

un espacto tan corto .de tiempo me 
parece un error. Con la antología de 
González de León v la de Escalante 
creo que podría ha'cerse un buen li
bro. Pi.enso que la literatura no debe 
depender de fetiches cronológicos. 

. La literatura se. ha venido gestando 
· alrededor de núcleos (redacciones de 

revistas o suplementos, libros colecti
vos , etcétera) en los cuales conviven 
escritores de diversas edades. Un jo
ven puede influir en un poeta madu
ro . La poesía no puede vers~ como 
un desfile, como una sucesión. Sería 
más interesante hacer una antología 
que mostrase las pugnas estéticas 
.,.._veladas o abiertas- entre los nú
cleos a los que me refiero . De haber
se hecho esto así, . la antología de 
Evodio mostraría una imagen menos 
amañad'a. menos apegada a sus cate
gorías: una imagen en la que la plu-

i· 

ralidad quedaría vivamente refleja
da . Pese a lo que he dicho antes, E~
calante es un\ buen lector de poesía : 
Los poetas a los que él presta mayor 
atención - Alberto Blanco, Coral 
Brachn, Jorge Esquinca y Francisco 
Hinojosa- son los más interesantes . 
Las razones, que da en su prólogo res~ 
pecto a estos· poetas me. parecen vali -
das. · 

- ¿.En qué te fijas al hacer una crí
tica .c!e poesía? 

-Fundamentalmente en su belle
za , en su poder de conmover; presto 
poco atención al papel qüe el poeta 
desempeña en contra o a favor de la 
postvanguardia y esa~ cosa'>. Me in
teresa la poesía en tant<t que pmida 
acercarme a otra sensibilidad, a otra 
memoria. ,Mi único método al _leer 
poesía es leerla una y otra vez, inten
tar fijar la voz 'que el poeta trató de, 
darle a su poema. Me interesa, asi
mismo, ver las modificaciones que el 
nuevo libro opera en la obra del poe
ta. A Evodio Escalante, según se 
desprende de su prólogo,. le interesa 
que un poeta se ajuste a sus esquemas 
generacionales, lo cual es hacerle un 
muy flaco fa vor a la poesía. 

- Finalmente, ¿,qué opinas de ese 
lugar común que dice que . actual
mente la poesía en México goza dt" 
buena salud? 

- Un solo poeta bueno justifica 
una generación.. Más aún: justifica 
una literatura. La poesía de Huerta. 
Brachci o Blanco, si sólo con ella con- . 
táramos. sería suficiente para hen
chir de vida ese lugar común. Ahora. 
'Un poeta es siempre un fenómeno ex
cepcional, único. Decir que la poesía 
de David Huerta es buena no impli-· 
ca que absuelva o redima a los poetas 
que hacen mala poesía. En todo caso 
lo redime a él mismo. Hav muchos 
poetas en activo y muchos son m'uy 
malos. Ahora bien , creo que si un 
lector exigente leyera la antología dt> 
Evodio Escalante no quedaría de
fraudado, ya que eri ella incluye poe
mas espléndidos, como los de los poe
tas que ya mencioné, o los de César 
Benítez o Fabio Morábito. Decir que 
nuestra .poesía goza de buena salud 
e-; un lugar común, pero un lugar co
mún vivo, en movimiento. O 

Noé Cárdenas. 
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Hugo Hiriart. El. peor defectó del arte es abu. 
rrir. 

Las Palabras de la Tribu es una 
fiesta, una visión estallante de imá
genes visuales; una puesra en escena 
colorida · y jocosa; plena de sonidos 
extraños, emanados de la conjunción 
de lenguas al compás de acordes de 
música exótica, que inicia con un 
fantástico teatro de sombras de un 
muñequito ululando. un hombrecito 
que se contrae al toque del gong y, al 
lado, una araña que emerge, desbe
be-su tela y devora a su presa ... 

También es un cuento, "un guisa
do con ingredientes políglotas y piz
cas de . sueño". Es una bellísima 
alegoría que transporta a la lejana e 
insólita ciudad de Gotoroza y al río 

' ' 

\ . 

LAS P ALADRAS DE LA TRIBU 

El lenguaje de Hugo Hiriort 

Bo-ho-lá, donde habitan personajes 
"raros", corno la Rakamaket o Con
canaclava, el perverso eunuco y la 
Sibila, "la ruina viviente má~ anti
gua que la esfinge y la pitonisa, mag
ma original , madre tierra, humus de 
todas las palabras expresadas en un 
idiorn·a viejo y extraño". . 

La última de las puestas en escena 
de Hugo Hiriart, estrenada en octu
bre en el Centro Cultural Universita
rio, es una representación novedosa; 
una imaginería de personajes de sin
gular temática, con giros escénicos 
sorprendentes y frases y diálogos . 
compuestos por Lin híbrido de idio
mas y hablas inventadas. ·"Esta es 
uria obra acerca de la diversidad de 
formas de vida, por lo tanto, aceréa 
de la multiplicación de las l~nguas (y 
de rituales, ceremonias y costum
bres) entre fos constructores de la 
Torre de Babel. Más que el drama de 
la dispersión -escribió Hiriart para 
el programa de mano- interesa có
mo se reflejan o espejean unos ri
tuales y unas lenguas en otros". 

·'Por eso nuestra obra está en espa
ñol, japonés, chino, inglés, kakumi
másico (lengua de una sola conso
nante), polo medieval, búrern y otras 
lenguas aún más antiguas y vacilan-

tes. El idioma ajeno 'y su total o par
cial incomprensión juegan, en este 
caso, en el hecho dramático y tea-
tral". ' 

Pero "empecemos ya, que la pala
bra la tiene la Sibila" enfundada en 
una maraña de serpientes retorcién
dose como un ente de cien tentáculos 
y danzando PI compás de Unos gritos 
y cantos extravagantes,ante la mira
da de la japonesa: Anna que sólo 
habla en japonés y chino; su esposo, 
el mexicano Gómez,que no entiende 
~.ás que español, y el, intérprete que 
domina el inglés y el español, pero 
que sirve de centro para la cqmpren
sión lingÜística de esta p~reja. Están 
en una ciudad extraña hablando ca
da uno en su propia lengua. A ratos, 
Gómez pregunta qué es lo que dijo 
su esposa, y el intérprete le habla a 
ella en inglés y le responde a Gómez 
en español, pero juega con la"tradl.:!c- · 
ción. A Gómez no le queda más que 
aceptar lo que el intérprete le tradu
ce, pues sabe que de tod~ formas se 
comunica con Anna a través del len-

.. guaje, corporal. " . ... Tú no me entien- . 
des, ni yo lo que dices; dejemos que 
nuestros cuerpos conversen por "n.oso
tros dos. A veces, los músculos en
tienden lo que la cabeza no com
prende. Úejeinos que nuestros cuer
pos conversen, ellos sabrán enten
derse ... ". 

De pronto, Gómez ,es hipnotizado 
por la Sibila y cae luego de pr;oferir 
un grito sordo. Luego recobra el co
nocimiento' y con Anna y el intérpre
te se enfrasca en una aventura, en la 

. que éste último funge de co-nductor . 
Los lleva a conocer la Torre de Ba
bel, les indica los lugares a visitar, 
los lleva a sitios que de antemano ~1 

·elige y los conduce por espacios des
conocidos en los que gravitan los 
personajes extraños. Llegan a Coto
roza y comen en el restaurante "Le 
tour de poison". Mientras degustan 
"kissmas y cáledonias", como parte 
del espectáculo, un personaje v.estidd. 

· ·de negro y em~ouido, manipula a un 
muñeco de tipo-oriental de su misma 
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altura¡ es_ nn títere q!lé fr;t~é;p~eta ·al .. 
personaje del tatuador.Seikichi.de los ,, ..... , · · · ,-~ 

Cuentos Crueles de Tanis_¡1ld., .. ... 
Con la aguja que llevabá ~n la. mano 
derecha empezó a graQ~~: l.ui dibt.Jj? 
en la espalda desn'uda ae tijna mu-
h h P . 1' ,¡) '" e ac a. oco ;t poco, . ~s ll).aiCas· del 

tatuaje empezaron ~· a:dquiriF 'hi for- .. 
ma de una gigantesca•arañA.he'mbra,; · 
y cuando el cielo ~octtimo .. e!Jlpáliae; ·' 
cía con la luz del..alba, ~st¡i horripi"'" 
lante y malévola cda'tura había' est·i
rado sus ocho .patas:para abr.~~ar por · 
completo su espalda. ·" -, . ·" { "·· . 

. . ~ 

"Para hacerte :verdaderamente . 
hermosa ~le dijo el tat;.qador- he 
vertido mi espíritu en -es.te ' tatuaje . .:- ' 
No existe hoy un.a mujer eH el Japón · 
que se pueda comparar c.ontigo. Tus 

.... A viejos temores han desaparec_ido .. To
, •1• dos los hombres seran tus 
· · . víctimas ... ". (p. 173.) · 

Y en el escenario, luego de la con
versión de la muchacha en araña la 
Concanaclava, ahí presente, en.;pre
saria del programa de títeres . ~ gfa
diadores secuestra a Anna para ca
sarla con el gordo · Corcopólópulos, 
un personaje bufoAesco, A Gói'nez lo 
aprisionan mientras los demás bailan 
la dan~a de laconsagra~iÓn del puer-
co espm. . . ,: . . " . 

U'n· peregrino libera ·.a q <?,mez y le 
muestra el camino donde encontrará 
a su am_ada, la japónesa. Gómez se 

· disfraza de gordo y·llega,allugar en 
donde se encuentra Anna, ataviada· 
para casarse con Cotcopolópulos y. 
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en recompensa, le prometieron "que 
. hacer el amor con un gordo es como 
· un suicidio de goce; el que no ha 
hecho el amor con un gordo no sabe 
lo que es el placer···. 

Gómez se· enfrasca en una lucha 
con el gordo, pero la Rakamaket o 
Concánáclava lo mata, le hunde una 
daga en la espalda y la trama regresa 
a la primera escena en la que apare
cen Anna, Gómez y el intérprete. 
Esta última despierta a su esposo co
mo de un sueño en el que cayó luego 
de que se hipnotizó con la mirada de 
la Sibila. "Finalmente .. . todo termi
na cdmo vuelve a empezar". El lec-

tor podrá olvidarse de 'lo que ha leído 
y guardar su propia versión; es váli
do en la propuesta de la dramaturgia 
de Hiriart. Dejarla abierta para que . 
cada quien la aborde como desee; 
existen muchos caminos viables de 
retomar. El autor partió de u' na 
preocupación lingüística, de·la'Torre . 
de Babel, como existe la posibilidad 
de que todas las lenguas emergieran 
de una misma: Todas la~ lenguas na
cen de una sola IJ)adre, dice el pe
regrino en esta obra plena de signifi
caciones rituales. 

En una entrevista con Gaceta 
UNAM el · novelista· y dramaturgo. 
autor de Intimidad, Ambar, la Gine
comaquia, Minotastás y su familia, 
Meccano y • Simulacros, dijo que lo 

· que se trató de hacer en Las palabras 
de 1.- tribu fue presentar un espectá
culo atractivo, pues el peor defecto 
del arte' es aburrir. Por ello esta obra 
podría ser "un cuento de aventura~. 
una historia de amor, . un sueñp; un . 
asesinato sugerido (que a lo mejor no 
sucede) con alusiones de esto y aque
llo en un tono a contrapelo. Y; sobre 
todo, la gradual configuración de un 
ritual secreto y circular (las r~ligio
nes, escribió Mircea Eleade, tienen 
horror a lo lineal) llamado La con
sagración del puercoespín". 
· El también novelista comentó que 
la versión de esta puesta en escena la 
realizó eri inglés y español para que 
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la entendieran al mismo tiempo lm 
parlantes de estas dos lenguas. En és
ta también se habla en otros idiomas · 
invent ados, que son como una textura 
sin gramática. que suenan y articu
lan como lenguas bien establecidas . . 

. Entre el director v los actores se / 
improvisaron las estructuras de estas 
hablas para :armar los parlamentos . 

Esto surgió, ·según Hiriart, del 
misterio de que un lenguaje puede . 
ser traducido a otro. Así , el lenguaje 

•. de un pu_eblo é¡ue vive en el neolítico 
superior en Australia puede ser tra
ducido al 'inglés, chino , mandarín o 
birm ano . Es· como si el lenguaíe se 

•· acompañara ·de una forma de vida, 
porque. el devenir de los seres. huma
nos· emerge en el lenguaje . Vivimos 
adentro, no nos podemos salir. La 
lengua es muy superior a cualquier 
intelecto individüal. Es como una es~ 
pecie de agua en la que flotamos . Se
,gún Chomsky, poseemos estructuras 
innatas en las '· <rue se encaja el len-

. guaje que aprendemos; por la exis
tencia de estas estructuras hay posi
bilidad de traducir todo . Cuando un 
niño aprende su idioma es como si va 
lo supiera desde antes . Así estam·os 
hechos. 

La palabra queda bajo mi arbitrio 
- continuó Hiriart- . En ésta ·se ba-

. san muchos casos de curación·: Como 
en el psicoanálisis y las curas del' al
coholismo tengo que aprender a 

·nombrar y decir lo que me pasa: a 
través de la palabra se me revela la 
problemática y me permite gober
narla. 

- Maestro; su obra remite por mo~ 
mentos,.a las il!lágenes del Finnegan's 
Wake. 

Sí .. .. la novela de Joyce es un sue
ño y Las palabras de la tribu tiene un 
toque de sueño . El Fi~negans Wake 

que la obra de teatro no es simple
. mente la historia de aventuras, sino 
·la proposición de una preocupación 
lingüística . El estilo, el género de es
te trabajo no están definidos, aun
que se relacionan con la temática del· 
teatro de' Hugo Hiriart,que siempre 
está en. pos de la búsqueda de algo 
nuevo .. "Así, los actore~ debémos es
tar disponibles y ser amplios de crite
rio para abordar sus obras y sus sor-
presas". . ·' . 

, ]O'Sé Angel García es el Intérprete, 
el c'onducfor de Las palabras de la 
tribu; es quien prÓpone losespaciosy 
el puente para la comprensión en el 
nivei lingüístico de la pareja; "pues 
el valor fundamentaL del teatro de 
Hiriart radica en la p:Üabra, es inuy 
dado· a crearles nuevos nombres a las 
c:OS\!S, a bautizarlas" . . . · 

.José Angel interpreta también al 
peregrino, que en el · teatrq japonés 
representa el transCurso del tiempo y 
el espacio. "Forzamos al espectador, 
a través de la palabra, para que ·crea 
que estamos en ciudades místicas co
mo Nepa!' o el Tíbet , y que vivimos 

es un intento de aglomerar- lo$ .len
guajes en uno distinto, a .base t:l~· ·l~ 
conju nción de muchos de éllos 'y l¡¡ 
creación de nuevas palabras dentro 
del propio inglés . 

,un ~infí.n de a\;enturas ~ntre los pig-
. l trieo~ · ttorii~bbra'! ·· . ·· '·,\>,:.'~· i - ~ · · ·~ 

~ '' El t~atto de . HlrÍarf'.~Hih teátro · 
·del absúrdo por esta faÍtll dé Hnea en 
cuanto a estructura anecdótica . Es 
una obra "blanca"; no se le fuerza al 
asistente a interpretar r~torcidamen
te el supuesto mensaje, aclaró. 

Por su parte, la actriz Rie Ohku
bo. que en la obra interpreta a A'n
na , platicó que con este trabajo se re
mitió a ese primer encuentro en la 
\·ida real con su cónyuge mexicano, 
en el que no se comunicaron a travé!i 
de palabras . Nos entendíamos con 
·las manos y dibujos -recordó-, 

Alvaro Guerrero o Cómez opinó 

· · Mabel Diana, quien interpreta a 
la Mesera, el Eunuco y la Bailarina 
realizó la coreografía. "Las danzas 
fueron armadas de acuerdo con cada 
una' de las escenas . Quisimos hacer 
al~o que no fuese reconocible como 

, . 
·· ··· · 

danza; de tal suerte que ésta fun. 
giera como un lenguaje aparejado aA. 
hablado" . · W 

Raúl de la Garza o el Bailarín gor
do Corcopolópulos, también compu
so la música én colaboración eón Hi
riart. Este último dirigió paso a paso 
la .puesta con lá música. . 

Selam Beraud es la Sibila y la Ra
kamaket,y dijo que tuvieron la suerte 
de ser dirigidos por Hugo en una fan
tasía que cuenta · una historia de 

· amor también con .su parte tierna y 
graciosa, "El sentimiento de jocosi
dad que reina en los personajes se le 
contagia al público". 

El diseño del vestuario, a cargo de 
Beatriz Russek,está de acuerdo con la 
fantástica temática teatral. "Me basé 
en la propuesta imaginativa de Hu 
y sus imágenes visu;:tles. Me 
quiero un ves~ido qúe no lo sea, algo 

. que no se haya visto,quiero ver en el 
escenario dos pelotas luchando. 

. · ¿Como peleado-res .de' sumo? 
Sf, -me contestÓ---'- , pero como 

deiRenacimiento.. . , 
. El espeqtác!Jlo L~s p~labtas · d~ la 
tHbl.t "se oortbíbio cdmti :á1i mótiestQ 
tributó méxicárto (éóh todól~ qhe es
to significa estéticamente) al mileha
rio y portentoso teatro clásico japo
nés .' Porque la obra es una contribu
ción mexicano-japonesa a la conme
moración de los primeros cien años 
de relaciones entre los dos páíses y las 
dos culturas:;. De ahí ~ que Hugo Hi
riart recog'iera del espíritu y la letra 
de qui~n le pareCiera el' más a_dmi
rable de lbs modernos escritores ja
pbneses, Junichiro Tanizaki. 
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· Diccionario ' de p~lítica internacional (tercera edición) 
; { 

Obra del d9ctor Edmundo · 
Hernández- Vela 

la f~erza armada por un Estado con
,tra la soberanía o integridad de otro 

.- , , , _f;stado. ; · ·:: · 
. • . • .• . ...: r Se índuy(m, además, muchas vo-

Manel.a.los. concept~8 basteas c;l.l(r. · ces con contenido tecnológico, indis-
la polttt~a mternactanlll , · · ,'· ·pensables en esta época donde lamo
reconoctda por la. ONU: la paz·; , l "dernización es un elemento constan-

!' . el poder y la seguridad rracto'nal ; .. ' te y p'res~te e~ todas nuestras activi-
; · · - dades 

• . . · . ·Sin 'embargo, el libro no se queda 

E · · ·· sol~ment~ ~ir las definiciones -:;eña-
1 Diccionario de potíÜca i'lt~q¡a~ ló elliCénci~do Carlos Levy, coordi

cional viene a llenar qrp~u~o Q!Je . · nador de Ciencias Políticas de la 
~- . . en el ~studio de !~ .relacioneS ENEI,' Árdgón.:.._ , sino que estimula a 
•.' éxico con otros países en el nivel' · los a\umnos a que inv~stiguen sobre 

. ítico, convirtiéndose d~· esta m,~, - ·. los diferentes tér-minos y acudan a los 
•. ,'-ra. en una herramienta indi,spen~a· doet.imentos originales. 
;vWe para comprender y precisar, des- . ·. Asimismo, el doctor Raúl Cardiel 
' de la visión mexicana, lo~ cóhceptos' ' Re~es, Profesor Emérito de la FCP-

básicos manejados en la política in- yS, expresó que una obra de esta na
ternacional , . como por '. e'j~mplo: . turalezil intenta ser un catálogo de 
agresión, autodeterminación, seg11- · las nociones básicas que ~ntegran 
ridad nacional y piratería, entre una disciplina científica . Se pretende 
otros, señaló su autor, el doctor Ed- presentar la panorámica de una 

,_mundo Hernnadez-Vela · Salgado, , ciencia en un diccionario <jle t~rnii
. presidente de la Sociedad Mexicana 'nos y documentos perfectamente sis· 

de Ciencias Políticas y Sociales, c;lu- . tematiz(J;~os . 
· :. rante la reci.ent~ present~pión d~ \~ La poUt\c~ irternacional -dijo-

tercera edición. : . ', · , , .,; ;: · . h'~ .. cr<¡~q~ n~~VO$ léxicos que debe· : 
. Los temas centrales tratados'·en es- mós adaptar a ·nuestra realidad. El 

te dicdonario son tres: la paz, el po- · Diccipn~rio de política internacional 
der y la seguridad''naciorial, aspe,ctgs . ; responde a este interés, tratando de 
vitales en nuestra sociedad poco es- adaptar estas palabras a la actuación 
tudiados por los internacionalistas y~ . 'internacional de México. 

la mayoría de los Cll$OS, -maneja- . · El ·diccionario, presentado por la 
inadecuadamente. ' ·, , · · Sociedad Mexicana de Ciencias Polí-

doctor Ricardo Méndez Silva, ticas y Sociales, es el resultado de va-
..W·rector de la Facultad de Cienci'as ríos años de estudio y cátedra impar-
-líticas y Sociales, dijo por su parte tidas por el doctor Hernández-Vela . 

que el diccionario nos permite ma- "Es com_o,~na casa que ha sido cons-
nejar herramientas conceptuales de truida p<><;9 a poco, después ha sido 
alta precisión, ne~sarfas para todo, amueblada y· ~structurada adecua
científico socia}.- ~us' venta.j.~ consis- da mente y ... p'ara finalizar, se ha ido 
ten en que por uná parte hac~ el ejer-' decora11do y dándole los último~ re
cicio de la síntes.~s y pr~-~t:tt(c.<mef;lp' ~osu~s SO~f~ . la -~ ~arc~a". ~oinci
tos y ~ por otra, mues~rld<is 'd(flv·. rl.~eron lo$ tres expositores . . .. . . 

.. rnentos que diero1;1 origen,~t~P,flf~P.' ·. Es el trabajo, de 1,10 mexicano, coq 
.,· to; es decir;. los flus

1
tra y ~~PH~~· ~~-r~ - · . La visión de lá politi.c!l' exteriQr rn~xh 

. fectamente,. agregÓ. , ' · . _ cana y ·Sl.J COStUOVÍSiÓn ele las relacjo. 
lin ejemplo de tt~tQ es lll P.ªll:\bfl.' · .. re~ int~rnacion.ales , lq qve hace d~l 

¡¡gre!ilón, q\le ·an~~s no P<?día 's~r defi~ ·· ·, libró un 'demepto de -alto valor ¡¡ea
nida y ~ad3 p~ís ~~ interpretllbll a $U dérnico pr;ua, los estudiosos de las 
conveniencia. En el di9ciQn.ario se . . cie,-tci¡¡s soeta1es. Fue editado por Po-
muestra el documento talcon:lq.lo,re- rrúa y se encuentra a la venta en las 

· conoce la Asamblea General de la principales librerías. · O 
Organización de 1~ . Naciones U ni- . 
dasl que la. l¡)ptjenq~ .cum~ el· ~sq qe . 

• • • • 1 • 
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En 1989, Ciudad liniversitaria 
l'lllnple 35 años de fundada. Todo el 
l'onjunto uni-versitario fue inaugura
do en 1952 v totalmente terminado 
Cl1 1954 . Si1s edificios Y diversa~ 
construccion«:s son parte de su histo-
ria. , . 

En esta ocasión · comentaremos · 
cuatro instalaciones,. vigentes en la 
función creadora de la UNAM: La 
Alb~rca· Olímpica, -los frontones, la 
Biblioteca Central y lo que era el Pa
hell~n de Rayos Cósmicos. 
, La Alberca Olímpica fue proyec
tada por tres arquitectos mexicanos: 
Félix T. Nuncio? Ignacio L. Bancala~ 
ri y Enrique Molinar. Esta magnífi
ca iQstalación depo_rtiva consta de 
fosa de _clavados, piscina de ·cómpe
tencia, gradac¡ para espectadores, 

. baños y vestidores (hombres y muje-
res). _ 

El conjunto de su concepción ar
quitectónica se asemeja al mapa de 

. la República Mexicana, observándo
la desde vista aérea. La ·plataforma 
de clavados, en su diseño, se parece 
al símbolo prehispánico Calli (casa), . 
qve actualmente es el emblema de 
los arquitedos mexi<;_anos. El grade
rió, en su vista posterior, es impr~
sionante por su magnitud y su clara · 
influencia de la arquitectura preco
lombina. 

Historia · y tradición de sus instalaciones 

-1989, 35 ANIVERSARIO DE CU 
•. 1, 

A 34 años de su construcción el as
pecto funcional de las instalaciones 
deportivas está vigente; se considera 
que los arquitectos que la diseñaron 

•' 

se adelantaron a su época . Por ejem
plo: los baños y vestidores simpli
fican su utilización de una manera 
práctica y efectiva. 

La Alberca Olímpic:;1 fue objeto de 
comentarios positivos por parte de 
, arquitectos reconocidos mundfal
mente, como Frank _ ~loyd Wright. 

Los frontones 

En el extremo sur de la zóna de 
prácticas deportivas se ubican los · 
frontones , serie de coqstrucciones en 
forma piramidal con clara .influencia 
de la arquitectura teótihuacana . El 
revestimiento de los mismos se hizo 
con piedra volcánica del lugar. 

Las obras se encuentran sobre una 
amplia superficie pavimeilfada en 
concreto de color rojo. Todo ello re
presenta, en el área plana de las ins
talaciones deportivas, una transición 
vertical del vigoroso contraste. . . 

Su creador, el arquitecto Alberto 
T . Arai, asesorado en el aspecto de
portivo por el teniente coronel C. Al-
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varez Gayou .. le dio el. toque pr!;!his-.. 
pánico, procurando 'lograr la. "ar-' 
quitectura mexicana" con ~~s pro-
pias características. , . · ·.: 

El frontón más ' gr3;1\lde ,d~l' conjl}n- . 
to , con dimensiones reglam~ntarias 

--de 60 metros, cuenta con un graderío 
para 4 mil espectad<;>res, adem~s d~ 
servicios sanitarios y· teqhadó. -Adoc 
sado a éste, se localizan 10 frontones · 
de menor dimensión, do~de se juega 
a mano la modalidad· de raquefa o 
frontenis. · 

Lo importante es el . valor estetico , 
y funcional del proyecto. Ahí se 

el deporte en el que :~~ - fl:ln
dos razas y dos culturas del juego 

la pelota. · · · .. , 

:.Wiblioteca Central. 
\- -~. 

Esta, co'mo otras instáláciohes 
universitarias , ha sufrido · modifica
ciones. La Biblioteca Central fue 
proyectada por los arquitcrcto$ Juan 
O'Gorman, Juan Martínez Velasco y 
Gustavo Saavedra, bajo l,a ~sesoría 
de Juan lñiguez, R¡1fael . Carrasco 
Puente y José María Luján. El inge
niero Jaime·Diadiuk M. fun:gió como 
supervisor general. -

.El edificio fue construido en una 
plataforma elevada de tres metros, 
con respecto al nivel del terrel)o;y en 
un área de 16,000 metros cuadrados, 
con un costo de. 6 mil miUsmes de pe-' 
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Las plantas de alryacenamiento 
bibliográfico, ubicadas en los diez 
pisos superiores, tienen capacidad 
para 120 mil volúmenes; su estante
ría es secciona\ en forma de espina, y 
cuenta con dos cubículos por piso pa
ra la investigacion. Las plantas 
tienen iluminación especial, aco,ndi-

. cionamiento de aire y humedad, to
do adecuado para el cuidado y con
servación del acervo bibliográfico. 
Los salónes de lectura están prote
gidos del sol con finas. placas de ónix 
(tecali), que permiten el paso cte la 
luz difusa mate; la sala central está 
en contacto directo con un jardín 
cerrado, además de contar con un 
s.alón para conferencias con capaci
dad p~ra lOO personas. En el semisó-

tano hay talleres de fotostáticas , mi
crofilmes y microcartas. Las fachadas 
de la Biblioteca están recubiertas con 
placas ·elaboradas a base de piedras 
de colores traídas de todo el país . 
Forman un inte·resante mural sobre 
el desarrollo de la cultura en México. 
hecho por el arquitecto O'Gorman. ' 

El tema se desarrolló aprovechan
do cada una de las caras del gigan-
' . tesco cubo . De esa manera, en el mu-

ro norte se plasmó la época prehispá
. nica; en el sur, la Colonia; la Revo
lución de 1910 en e! lado este, y la 

· Universidad v \a-cultura moderna en 
el costado Óeste, en una combina
ción que da una visión r 'ictográfi
ca de todo el desarrollo de la cultura 

mexicana . 

Pabellón de Rayos Cósmicos 

Proyectado por el arquitecto Jorge 
· · González Reyna, asesorado por el 

doctor Manuel Sandoval Vallarta v 
cálculado y ejecutado por el arqui
tecto Félix Candela, esta obra se des" 
tinó originalmente para albergar al 
Pabellón de Rayos Cósmicos . Bajo las 
especificaciones de Sandoval Vallar
ta, el techado del Pabellón se hizo 
mediante el sistema de bóveda de 
cascarón de concreto, que en la parte 
del centro tiene un centímetro y me· 
dio de espesor. 

El inmueble cuenta actualmente 
con un sistema de ventilación . En el 
laboratorio se instaló una cámara de 
ionización con registro automático 
para medir contínuamente la inten
sidad .emnidireccional de la radia
ción cósmica, además de un conta
dor de neutrones con registro , auto
mático y una cámara wn:~on de pre
sión con registro automático. 

El ahora ex Pabellón de Rayos 
Cósmicos, ubicado en la Facult,ad de 
Odontología - frente a Medicina
es utili zado para preseñta.r exámenes 
profesionales . 

Esta información fue proporciona
da por . el arquitecto F~lix Nuncio · 
Rossell , miembro de la Dirección 
General de Incorporación y Revali
dación de Estudios . O 



Cátedra Especial Ezequiel A. Cháve:r. 
\ . 

"· 
El Colegio de Ciencias y Humani -

dades. de conformidad con lo es
tablecido ~n el Artículo 14 del Reglo
mento de'l · Sístemo de Cátedras y 
Estímulos :Especiales de la Universi : 
dad Nacional Autónoma de México. 
c-onvoca a los miembros ' del perso
nal académico de lo Unidad Acadé
mica d.e .los CiClos Profesional y de 
Posgrado del CCH . o presentar soli -

. citudes· para ocuppr por un año la 
Cátedra Especial · ~E:r.equlel A. Chá

~v~z" 

. Requisitos: , 

la ·cátedra -Especial . '' E:r.equiel A. 
Cháve:r.'' tiene el propósito de pro -
mov~r la superaci~n -~~~ nivel"¡ca
démiCO de la lnstlf!JCIOn med1ante 
un incentivo económico al miembro 
del perj;onal académico de carrer a 

intervengan alumnos de la Uni
dad . o dirigi·r tes is de licenciatura 
y / o posgrado de alumnos de al : 
guno de los proyecto académicos 
de la Unidad . 

e) A solicitud del Consejo Técnico 
de la Unidad. dictÓr conferencias 
sobre su .. octividod académico. 

d) Participar activamente en la in
terrelación doéencia-investiga
ción . 

e) Al término del año de ocupación 
de la Cátedra , rendir un informe 
de las actividades desarrolladas . 

En la Secretaría Gener~l de la 
Unidad. en un plazo que concluirá a 
los treinta días de haberse publica
do · esta Convocatoria. el personal 
académico interesado deberá pre
sentar su solicitud acompañada de: 
a) Currículum vitae . 
b) Fotocopias de los documentos 

de la UNAM que, o juicio del consejo e) 
Técnico de lo Unidad Académica de 

que qcrediten la preparación 
académica del solicitante. 
Documentos en los que conste su . 
adscripción , categoría y nivel, 

los Ciclos Profesionoi y de Posgraclo. 
se haya distingu(do particularmente 
en. el desempeño de sus actividades 
(,lCadémicas, en especial en sus acti
vidades docentes ; y que tenga una d) 
antigüedad mínimo de cinco años al 
servicio de lo Inst-itución. de confor
midad con el Artículo 13 del citado 
,Reglamento. 

funciones asignadas ~- antigüedad 
en las mismas, la antigüedad 'en 
la Institución y la vigencia de su 
relación laboral. 
DocumentpcióA que permita al 
Consejo Técnico de la Unidad la 
evaluación del solicitante en lo 
que se refiere a las actividades 

·de docencia . investigación y ex-
· No -podrán concursar quienes no 

tengan una r-elación laboral con la 
Universidad, quie·nes gocen de una 
beca. o su equivalente, que impli 
que una remuneración económica , o 
quien~s ocupen un puesto adminis 
trativo en la UNAM. a·menos que se 
comprometan o renunc.iar a ellos si 
obtienen. la Cátedra . 

· El Consejo Técnico de la Unidad · 

1 Académica de los Ciclos· Profesional 
y de Posgrado. de· conformidad con 
el ártículo 15, inciso d. del Regla
mento citado, ha fijado los siguientes 
requisitos a los que se comp~omete
rán· los aspirantes _o ocupar la cá 
tedra indicado: 

a) Como personal· académico de 
tiempo completo .en la UNAM. 
cumplir cabalmente con su com 
promiso en la Institución , con 
exclusión de toda actividad pro
fesional externa. 

b) Participar activamente en la · di
rección de un proyecto de inves
t igación o •un estudio en el que 

tensión académica~ . 
e) Carta de compromiso de no tener 

.ninguna relación laboral o remu
neración adicional . fuera ·de la 
UNAM. con excepción de los estí
mulos del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). El Consejo 
Técnico ha decidido que-pertene
cer al SNI no es impedimento pa
ra ocupar la Cátedra Especial. 

f) Propuesta de programa de -activi
dades completa para el periodo 
de ocupación de la Cátedra Espe
cial . y relación de resultados es
perados . 

"ROR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria . DF, 2 de 
enero de 1989. 

El Director de la UACPyP 
licenciado Manuel i\1árquez 

Fuentes . 

El Coordinador del CCH 
Ingeniero Alfonso lópez Tapia 

CONVOCATORIA 

La Secretaría de Salud y la Universi
dad Nacional Autónoma de México, 
a través de la Dirección General de 
Servicios de Salud Pública en el DF 
y la Facultad de Psicología, ofrecen 

. 10 becas a los interesados en ingre
sar a la Maestría en Psicología Ge· 
neral Experimental, en su programa 
de psicología de la salud, que ini· 
ciará ell 0 de marzo de 1989, con du
ración de 2 años . 

ObJetivo 
La formación de person-cil alta

mente capacitado en psicología· de 
la· salud , orientado a la investiga- · 
ción, diseño, conducción y eva
luación de programas de atención 
primaria a la salud en centros de so- . . 
lud comunitarios. - . e 
· Requisitos: 

l. Ser mexicano menor de 35 añ'os . A 
2. Original y copia de título de psi- W . 

cólogo o del acta de examen pro- , 
fesional. · . . 

3. Currículum vitae con documentos 
y autobiografía. · ·. 

4. Disponibilidad de tiempo comple-
to y exclusivo. · · · 

5. Ser aprobado por la comisióQ de 
selección. 

Entrega de documentos a partir de 
la publicación de esta t onvocatoria 
hasta el 6 de enero de 1989 de 8:30 a 
15:30 h, en el Departamento de En
señanza de Posgrado, Plazo Son Pa
blo No. 13, Centro (claustro del Hos
pital Juárez). 

V Seminario interinstitucional de 
investigación educativa en ci~ncias 
de la salud 

La Facultad de Medicina, a _través · 
de la Secretaría de ~ducoción Médi
ca. invita a profesc;;res, irwestigado
res e interesa<;los en lo problemática 
educativa de las correros del área 
de 1~ salud a asistir a est~ evénto en 
el que participC:,n - investigadores y 
expertos en la materia . 

Se efeduar.á los días 22 y 23 de 
febrero,de las 8:30 a las 15':30 h, en 
el Auditorio Pri~clpal d~ la Facultad 
de Medicina, Ciudad Univ~rsitaria. 

Informes en la Secretaría de Edu
cación Médico, ·Facultad de Medici
na. teléfonos 548-99-48 o al 550-52- . ' 
15, extensión 2169. 

2 de enero de 1989 



Facultad de Clénc1.as Polítlca.s y 
Sociales ~ 

Talle_r de redacción, profesora: li 
cenciado Lourdes Romero Alvarez. 
Del 23 de enero al 2o de' febrero, lu
nes. miérco'les y viernes, 18:00 a · 
21 :00 h. Inscripciones: del 9 a·l. 1.3 de 
enero. , 
Elecciones y· partidos políticos en ~1 · 
México actual. profesor: maestro 
Francisco González Ay~rdi. Del 23 
de enero al 1S de febrero, lunes y 
miércoles, 17:00 a 20:00 h. ·lnscrip; 
ciones : del 9 al 13 de enero. 
Taller de literatura y periodismo, 
profesor: licenciado Salvador Men
diola Mejía . Del.23 de enero·al ·10 de 
febrero , lunes, miércoles y viernes , 
8:30 a 11:30 h. Inscripciones: del.9 al 
13 de en~ro. 
Técnicas de lectura' analítico, profe
sora : licenciada Dolores Muñozcano 

• Skidmore. Del 30 de enero al 8 de 
. - febrero, todos los días; 8:30 a 11 :30 

h. Inscripciones: del16 al 20 de ene
ro . 

• 

Información general: 

-Todos . los cursos tienen un cupo. 
limitado a 25 personas. · 

- La cuota de. inscripción incluye: · . 

- Constanci~ de asistencia (a aque-
llos participantes. q~e cubran un 
80% de asistencia) . 

- Material bibliográfico .. 
- Servido de café. · 
- Todos los cursos se ef~ctúán en 

las instalaciones ·de la División 
de Educación Continua. 

- El horario de insáipdones es de 
10:00 a 14:00 y ~e 1~ :00 a 20:00 h. 

Informes e ins'c;ripcione's: División 
de Educación Continua, Facultad de 
Ciencias Poltticas y Sociales . Manuel 
lópez Cot i lla ' 1548, colonia Del Va
lle, México, 03100, DF. Teléfonos 
524-30-01. 524-31-01 y 524-31 -61. ' 

Facultad de Econpmío 

Ciclo 1989 

Introducción .al cómputo y elemen· 
tos de Lotus ·1 :2·3 

' '' 1 . . 

l. Sábados . de 9:00 a 13:00 h, del 14 
de enero al8 de feb.rero. Costo : __ 
$80,000.00. 

2 de-enero· de 1989 ·~ 
. · . 
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11. Lunes y miércoles , de 20 :00a22:00 
h, del 9 de enero al 15 de febrero . 
Costo: $80,000.00. 
111. lunes y miércoles ,.de 13:00 a 
15:00 h, del 9 de enero al 15 de 
febrero . Costo : $80,000.00. 
IV. Martes y jueves , de16:00 a 1.8:00 
h. del 10 de enero al 16 de febrero . 
Costo : $80,000.00. 

Lotus 1·2·3 y Macros 

l . Lunes y miércoles, de 9:00 a 11 :00 
h, del 9 de enero al lo. de marzo. 
Costo: $100,000.00. 
11: lunes y miércoles de 16:00 a 18 :00 
h. del 9 de enero al lo. de marzo . 
Costo: $100 ,000.00. 

DBase 111 plus 

l. Martes y jueves. de 20:00a 22 :00 h. 
del 10 de .enero al 16 de febrero . 
Costo: $80,00Q.OO . 
11. V iernes . de 17:00 o 21 :00 h1 del13 

de enero all7 de febrero . Costo: . 
$80.000 .00. 

·1 

Mayores informes: Facultad de Éco: 
nomía, Centro de Informática , telé
fol)o 550-52-15 . extensión 2123 . 

1 Curso rnodular de actualización 
. en medicina generat 

Módulo: Ginecología y obstetricia. 
Horario: 8:00 a 14:00 h . 

Elementos básicos de ginecología, 
'doctor Alfonso Bravo Sandoval, 20 al 
24 de febrero . 
Temas selectos de la patología úte· 

' ro-ovárica y mamaria, doctor Alfon- · 
so Bravo Sondoval ,27 de febrero á13 
de marzo. 
Estudio y manefo de la anticoncep· 
'ción, esterilidad e infertilidad, doc
tor 'Emilio Rosas Arcea , 6 al 10 de 
marzo. 
Atención obstétrica sistematizado, 
doctora Aurora Toledo, 13 al 17 de 
marzo. 
Complicaciones médico•quirúrgicas 
del embarazo; doctor Rolando Men
doza R.,3 al 7 de abril. 
Informes e inscripciones: Centro de 
Educaci.ón Médica Continuo , Centro · 
Histórico de la ciudad de Méx ico . 
Brasil y Venezuela , teléfonos 529-
64-40 y 526-12-76, extensión 13 o 15. 
de 8:00 a 17:00 h . 

Facultad de Medicina 

Talleres clínico-terapéut icos 

Indicaciones e Interpretación de las 
pruebas tiroideas ; doctor Enrique F. 
Barrera Tenorio, 27 y 28 de enero.. 
Taller para· el estudio y mane¡o de la 
patología del oído, doctor Pelayo V i
lar Puig , 6 y 7 de febrero . 
Actualización en el éstudlo y manejo 
de la enfermedad ácldo·péptica , doc
tor Alfonso Perches Vega . 9 y 1 O de 
febrero . 
Cupo : 25 alumnos . 
Horario : 8:00 a 14 :00 h. 

Taller clínico-terapéutico especial 

Taller teórico-práctico de atención 
integral del paciente diabético por . 
el equipo. de salud , doctor David 
González Bárceno, sábado 28 de 
enero , 9:00 o 14:00 h. · 
Dirigido a médicos . enfermeras. tro- · 
.bojadoras sociales . diet istos y po
dentes con diabetes mell itus . 
Informes e inscripciones : Centro de 
Educación Médica Continua . Centro 
Histórico de la Ciudad de Méx ico . 
Brasil y Venezuelq , teléfonos ,529-
64-40 y 526-12-75, extensiones 13 o 
15, de 8:00 o 17:00 h. 

Simposio 'de actualización médica 

Terapéutica actual de la parasitosis 
intestinal ; doctor Belisar io Gutiérrez 
Ortiz , sábado 21 de enero . 
Utilidad y aplicaciones . prácticas .de 
los diuréticos y antlhipertensív(,ls. 
doctor Luis Alcacer Díaz Barreiro 
sábado 4 de febrero . 

Costo por simposium: $10.000.00. 
Inscripción 'semestral :$90,000 .000 

(11 simposio) . · 

Reuniones académicas con expertos 

Manefo de las neuralgias, doctor 
Fráncisco Dorantes ,. miércoles 22 de 
febrero , 20:00 a 21 :30h . 
Cupo : 30 alumnos . 

.Informes . e inscripciones : Centro de 
Educación Médica . Continua . Centro · 
Histórico, ciudad de México, Brasi l 
33 esquina con Venezuela . teléfonos 
529-64-40y 526-12-75.extensión 13 o 
15. 
Horario 8:00-17:00 h. 

GACETAr;r.t 
· UNAM~ 



Facultad de Psicología 

Programo de Ac tuo lizac ion Profe
sional 

(Dirigido o profesionales de la Psico 
logía y áreas afi nes) 

Estrategias de prevención y trata
miento de farmacodependlentes, l i
cenciada Angeles Moto , 9 al 13 de 
enero : 16:00 o 20:00 h. 
Mesa redondo: P, laneación y de· 
sarrollo de recursos humanos en 
nuestra época (ent rada libre). Mo
deradora : doctoro G rocielo Sánchez 
Bedo llo , lO de enero·. 18 :00 o 20:00 
h. 
Ps icoanálisis y religión, ponente : 
doctor José Cueli·, H a l 13 de enero 
{m iércoles y 'jueves,10:00 a 13:00 h . 
V_iernes , 10:00 a 14:00 h.) 
Teorías contemporáneas del de
sarrollo infanti l. Aplicaciones e 
implicaciones pedagógicas. Ponen
te : licenciado Lu is Godeo . 16 a l 20 

de enero , 16:00 a 20:00 h . 
Taller de redacción (dirigido a todo 
público) . Ponente: licenciado Ar
mando Tovor , ·16 de enero al 6 de 
marzo (lunes y miércoles). 17:00 o 
20:00 h. 
Introducción a la terapia Guestalt 
(encuentro vivencialj.doctor Héctor 
Salomo, 18 al 20 de enero , 10:00 a 
15:00 h. 
Manejo e interpretación clínico del 
test de la familia y .el test de aper· 
cepción temática para niños (CAT). 
Ponentes : doctora Emil io lucio , niO· 

estro Fayne Esqu ive! y l icenciado 
Cri stina Heredia , 18 al 20 de enero, 
9:00 o 14 :00 h . 
El adolescente y .su entorno. Ponen
te : doctor José de Jesús González 

· Núñez, 20 de enero al 10 de marzo 
(viernes ). 11 :00 ci 14 :00 h . 
Entrevista y diagnóstico de la fami
lia (un enfoque sistémico) . Ponente: 
licenciado . Genero González , 23 al 
27 de enero, 16:00 a 20:00 h. 
Principios básicos de administra· 
eión. Ponente : licenciado Samuel 

Romero Betancourl, 23 al 25 de ene-
ro , 16:00 a 20:00 h . ' 
Taller literario: narrativa mexicana 
(dirig ido a todo público) Ponente: l i
cenciado Armando Tovar , 26 de ene
ro al 27 pe abril (jueves). 17:00 a 
20:00 h. 
El encuadre psicoanQiítlco en la edu
cación especiaL Ponentes : doctor 
José Cueli y licenciada Carmen 
Martl, 25 de enero al 15 de marzo 
(miércoles). 17:00 o '20:00 h . 
La problemátka escola_r y el conflic· 
to sexual ·en preadolescentes {10 a 
14 años) orientación a padres (diri 
gido o público en g_enerol) . Ponente : 
doctoro Almo E. Zoredo , 30 de enero 
al 3 de febrero, 9:00 o 13:00 h . 
Programa de entre_namiento en psi· 
coterapia . psicoanalítico. Coordina
dora: doctora Cristina Enciso, febre-· 
ro (miércoles), 2 años , 7:45. o 14 :00 
h. 
Informes e Inscripciones: Saturn ino 
Herrón No . .1-35, co lonia San José In
surgentes , CP 03900 México, DF , te
léfonos 593-60-01 y 593-60-27 

I>IRECCION GENERAL 1>€ SERVICIOS 1>€ C~TO ACADEMICO -- --¡ 
CALENDARIO 1>€ CURSOS 1>€ -ION PARA 1989. - ---i 

. EXAMENES 1>€ CUISI F I CACION PARA INGRESAR Al 
! 
1 

1 

ALGOL , BASI C. COB,OL ~AS ICO , FORTRAN , PAS CAL Y DBAS E II I: 4 de- •ner· o , :• d'.i c.br1l y 2 :) . d6 Jun10 ¡¡ las ·1•) : 00 ..-;c:.r· a .;; 

1 

COBOL AVAN ZADO, P ROGRAMACION ES TRUC TURADA, [>!SEÑO !>E SISTEMAS Y GRAFICAC I ON EN Ml CROCOMP UTAt•ORAS 
CON f'A SCAL1 4 de e r u!YC• . 3 de abt· i~ v 4 de s&pti&rnbr~ a las 121.00 hvra. ~ 

UBL I C. AC ION [:.E RESLILTA[:. OS t t 6 d* e ner·o . 7 di: abt"ll. 30 de J•.n-.1 0 y a d.-: s&PtlE:mbr• 

CURSO 1 PUBLI CACION 
1>€ ACEPTAI>OS 

1 INSCRIPCIONES CLASES 

¡.&ASIC 1 9 de enero 1 1 
DliAsE: JII 1 9 de enerc• 1 11 de enar·o 1 2<' de 
PASCAL 1 9 de •n•ro · 1 ~ 1 27 .j .. 1 28 do, f•brero 
COBOl. BASICO 1 10 dlliii! enero 1 febrer o 1 fli:t•rero al 13 de 
COBOl. AVANZADO 1 10 de e r.•ro 1 ' 1 Milf"ZO 

) PRooR~ION ESTRUCTURADA 
1 

10 de e n ero 
. 1 1 

l ..oDULO INTROI>UCTQRIO 16 id 18 
1 

2 7 de &ne..-o 
1 

3 0 ,j& lli!nerc a l 
de en a: r·c· 1 de fe b rero 

------ - - - --+----r 
1 ALBOL 10 da c. b ri l 
IBASIC 1 1 1 d~ a b ril 1 
F ORTRAN 1 10 d• abri l 1 

¡P ASCAL 
1 . 12 de ilbril 1 

DBASE JI I 1 13 de ;..br 1l · 1 
COBOL BASICO '1 14 de a b r· i l 17 d•. Ab n ll 12 d .. LJ a l 2 1_ , 

1 COBOl. AVANZADO 10 de ilbr i 1 al 9 de 1 j•.Jnio Junio 
GRAFICAS POR MICROCOMPIJTADORA 10 d& abr 1l J I.Jrt l O 1 

¡CON PASCAL 1 1 
PROGRIWICION ESTRUCTURAI>A 1 10 de • b r ll 1 

· . DISEÑO DE SISTEMAS 1- 10 de abri 1 1 
I _BA~lC PARA HUMANISTAS 

1 1 11 ~· &bri l 1 ' l 
..ODULO INTRODUCTORIO , 1 11> a J ;;;o 1 23 de J lt l i o j :) 1 de j '-•1 i o •• 1 7 a.. l 2e de j · 28 de 

1 J u li o 2 de •o;o st-o agosto ao¡o st.o --
ALGOl.. 1 1 1 1 1 de Sept. 1 1 1 -
BAS _C ... 1 1 12 de o;ept . 1 1 1 
FORTRAN 1 1 11 dfl sept . 1 1 1 
P ASf'..AL 1 1 ¡ :) d• s ept .• 1 1 1 

., 

I>BA' 10 III 1 1 1-4 d• sept . 1 2 5 dQ 1 1 1.:. Al 30 
1 COBOL BA6ICO 18 de ~ept . septiembr e 1 1~ de de 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

l 
COBOL AVANzADO 1 1 d• sept . al 1-4 de 1 nov . noviembre t ... 
GRAFICAS POR MICRocOMPUTADORA 
CON PASCAL 
PROGRAMACION ESTRUCTURAI>A 

I I>ISEilO 1>€ SIS TEMAS 
~SIC PARA HtMANISTAS 

11 de sept. 

11 de s ept . 
11 de o;ept. 
12 d• s.pt. 

noviembr• 1 l . r 1 
1 1 
1 1 
1 1 

ENTREGA 1>€ 
CON8TANCIAS 

1 
p p 1 

7 de abr11 il E 1 
I R 1 

" I 1 
E o 

1 R 1) 

1J de ma rzo o 1 

1 
1 
1 
1 

S p 1 
E E 1 

.28 d e Jldl O El R 1 
u I 1 
N o 1 
1) 1) 1 
o o 1 

J $ d i! 
S4iPt t ernb r· ~: 

1 1 
1 1 
1 T p 1 
1 E E 1 
1 R R 1 

1:5 de e I 1 
dic1embre E o 1 

R 1> 1 
o 1 

1 
1 1 
1__j 

PARA MA YORES INFORMES E INSCRIPCIONEs ACUD I R A LA SEC'CION DE l NFORMAC I ON Y . 
~ELACICJNES , IJBIC-AD.A EN Lí<S INS TALACIONES [•E ES TA DEf'OI!>ENC: I A) [>f LliNES A 
VIERNES r··E -~ JI) O A 14 1 (10 HORAS O BIEN, AL TE'LEFCoNO -~·'3.1f'-'39- 86 

2 de enero de 1989 
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Primavera 1989. 
. .. • •, ~ ' t 

Cursos lnte,nsivos de espaftol para 
extranjeros, 6 semanas 3 hor as dio-· 
rias. Horario motutino: a escoger ;J 
horas entre 8:00 Y. l4:0Q h. y vesper~ 
t ino de 16:00 a 19:00 h\ ·enero ~1 ~P. 
febr ero 27 . · . . ·:· . 

1 

·,..,.: 

Cursos semestrales de cultura 'latl· . 
noamericanci' para mexican~., y .. ex· 
tranjeros, arte , historio,. li terotura ·'Y . 
estudios eh iconos. t;!ne~ro 16 a ll')Py.o' 

. 17. 
• : ,% •• ¡ !.' ·~ 

Inscripciones: enero lO o 13 de 
l 0:00 a 12:00 h .. {Cuota especial pa'ra El Taller Coreográfico de la UNAM 
mexicanos y cesld~~tes). Centro de anuncio que su 'XL Temporada será 
Enseñanza para Extranjeros Wni'ver- pre_sentoda al público en ' febrero y 
si dad Nacioool A':' fónoll'!a. de Mé~i - · marzo de 1989 yo que no pudo lle-

• avenido Universidad . No. 3002 · · ·· .·· : · . :· 
t 

· 1 F . lt d d. · p . • 
1 

· • . ) · ' vorse ·O cabo por el confl1cto untver-
un o a o ocu o : e ' SIC0091C!'·· .,. · : . · 
Informes: teléfo·no 550-51-72. 1 de. · sltono . 

. -·00 a 14 00 ~ ·· .. · .

1

1-,--' - ---=------.. ~:'l- 1 _ E.~B . . !!XP~idonesjl§lf ~~ 
----~ _ -__:_:.._ __ 

~ ·~ 

1v"uNAM ·-
.. , '\ . 

'' 
TV ., 

Escuela Nacional de Artes Plósticas 
. . (Avenida Constitución No . .600, 
. barrio la Con't:ha, Xochimi/'co) . 

Muestra de carteles de Canadá, de 
· la .Univer$idad de Quebec. Autores: 

Presencia · universi.aria, . lunes ·. a Alfred Halase. Mourice Macot , Fré
viernes, 8:15 h. Canal 13. 'déric Metz y Gerard Bochu~ . Salas 2 
Y el hombre Iluminó el cielo (Désde . y 3. 
la Universidad). Repetidón .'Lunes 2, , '• 
13:30 h, Canal 13. . · ·Casa Universitaria del Vbro 
El espacio Imaginado (Prisma uni-
versitario). ~epetició~ : lunes 2. - Esculturas, exposición de Ernesto 
13:30 h. Canal 2; l~:3Q h. Canal 13; Paulsen . Maquetas, esculturas mo~ 

-~ 6:00 h. Co~ales 4 y 11 ; l6:3q h. c _a- numentales y fotomurales. Artista 
-al 22; 17:00 h , Canol7; 23:00 h , Ca ' exposi'tor en el pabellón mexicano 

·· nal ·s . ' . '· : · · · · .. de la Feria mundial de Nueva York , 
AReformas fiscales, .p.a~orama gen'e- ,- algunos de sus esculturas se en-
.ral (Consllltorio Fiscal) , Facultocf de cuentran en la ciudad de México, 

Contaduría .y Admin'is~tr;oci6n, ·mar- ubicaqas en las estociones.Basí<lica e · 
tes 3, 13:30 hL <;al)ol 1~, ;,,, IMP·'del Metro. 
Enfermedacf•~ en .los . 9Jos · (Acode" 
m~ médica). F?coltad:1de .~edicina, ... M~seo Universitario de ciencias. y 
m1e_rcoles 4 , ·13:30 h·. Canal 13._ ., Arte (Costado sur de Rectorfa) · 

Tiempo de Filmoteca ' 
. ~ los alushes, un arté inexistente, ·es

~ultura de Federico Silva . Horario de 
Del-lunes 2 al viernés 6: 23 :·00 h: Ca- visitas : De lunes a viernes. de 10:00 
nal 9. a 19:00 h .. Abierta en vacaciones . 

Ciclo : latin lovers . /" 

lunes: la caleta del francés. 
Martes:· El príncipe estudiante • . 
Miércoles : Talsa. ' . , 
Jueves : Embrujo en el t~óplco· . " 
Viernes : Retrato en· negro. 

\ . 

2 de !'lnero de 198~ 

División de Estudios de Pósgrado 
··' de la Escuela Nacional de Artes 

·Piósticas (Academia 22. Centro) 

Presencia gráfica de Ismael Guarda· 
do: 1962·1987. CCVII Aniversario de 
la Academia de San Carlos. 

Galerfa Un iversitor. ia A ristas 
(Insurgentes Sur 421) 

lo tauromaquia . e_sculturos de.toros ,y 
toreros reo11zados por ,Humberto Pe
roza. Hb rar'io de visitas: de lunes 
a viernes de 10:00 a 19:00 h . Abierto 
en vacaciones. 

teatro 

Teatro Santa Cetarina 

Pawana¡,de Jean Marie le Clézio , di 
re.cciÓn: Georges lavaudant. 
Funcione·s: miércoles o VIernes, 
20:30 h: sábado. 19:00 ...¡ domingo 
18:00 h. ' 

Foro Shakespeare (Zamora No . 7, · 
colonia Condesa) 

~aliando ,.,na pieza sin música , es
crita y dirigida p9r Pablo ManddkL -
Jueves y viernes. 20:00 h. s6bados . 
19:00 y 21 :00 h y, domingos, 18:00 y . 
20:00 h. 

música 

Música europea, siglo XIII al XVIII, 
· grabación que contiene el concierto 
de música medieval , renacent ista y 
barroca interpretado por e l grupo 
Armonía tres + uno .en la Sala Ne
zahualc~yotl, para celebrar el cin
cuentenario del Instituto de Física 
de lo UNAM. De vénta én l ibre.rías 
universitarias y en la planta ba jo .de 
la Torre de Rectoria . 
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Por ~~ - trascen ', ~:,~i~ 
dencjp qu_e tienen "1. 

Bases 

los enfermedades 

parasitarios en . lo 

salud humano y en 

lo ecC?nomío, y. ~on; · . • 

el deseo' d~ , opoyor 
lo inye; tiaocíón que 

se realizo en nues

tro país . se_ cre<>;:el 

PREMIO LOLA e IGO 

FU SSER. 

Este premio es pa

troc inado ·por el · 

Programo Universi- · 

torio de Investiga

ción en Sdlud y lo 

Fomilio . Fiiss~~ --. 
Este PREMIO será 

otorgado anual- ' 

mente o la Tesis en 
Parositólagío . más 

sobresaliente . 

Este premio está ~e- . 
d icodo o, lo memoria 

de los señores lolo 

e lgo Fl isser. 

1 . . Se convoco o los 

egresodos. de 

moestrlo y docto-

roda en los com-

pos de lo investí-

goción dentífico 

'relacionados con 

Parasitología ,· o 

someter o su tra

bajo_ .de tesis que 

hoyc:J sido pre
sentado . y apro
bado en los últi-

inos 3 años o.l 
; . 

premio lolo, e.'lgo 

Flisser . . - 1 

2. Se deberá pre

sentar un ejem

plar de lo .tesis 

· en los oficinas 

dei ·PUIS; _lo fecho 

límite es el 31 de 

enero de 1919. . _, 

3. El jurado estará 
' / 

integrado . por 

miembros del 

Comité Técnico 

Asesór del PUl S y 

tres especialistas · 

en .lo materia: su 
decisión será 

inapelable. 

4 . El veredicto se" 

doró o conocer al 

ganador durante 

el mes de marzo 

· de 1989. 
Este premio consis

te en Diploma y un 

incentivo personal 

de $3 ,000,000.00. 

Informes y entrega 

·de documentos con 

la Oro. Silvia Rivas 

Vera·. Programa Uní

. versítario de Inves

tigación en Salud, 

· Circuito Exterior. CU . 

Tel.-: 550-52-15 . E,.tt. 

4817, 4802Y4807 . 

) 

PARASITOL OGIA 

o~ . 

o 

J ·¡ 

1 
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