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La~ .Revista Azul en 
edición facsimilar 
El 6 de mayo de 1894 aparece la pri
mera edición de la Revista Azul, co
mp una respuesta a la büsqueda de 
identidad de la literatura mexicana 
en :las postr imerías del siglo XIX . 

Sus conten idos y estructura la con
vierten en una de las publicaciones 
más importantes del país en su gé
nero. 

Sobre el contenido de la revista , 
Gutiérrez Nájera se abstuvo de ha
cer promesas , pero admitió la plura
lidad , el azar, la improvisación y el 
cambio. la Revista Azul , aclaró, 
contendrá poemas, comentará li
bros llegados de Europa y publicará 
selecciones . 

A cargo de Manuel Gutiérrez Ná
jero y Carlos Dufoo, la revista se 
convirt ió en poco tiempo en promo
tora y difusora del modernismo, y 
puso a dispos i ción de sus lectores lo 
n;aejor de la literatura de la época . 
Permit ió , asimismo, que la literatu
ra mexicana adquir iera un carácter , 
o través del "cruzamiento" de las 
corrientes literarias universales ; es
to mediante la apertura de nuestros 
escritores a las vanguard ias , repre
sentadas entonces por las letras 
francesas . 

lo ··Revista Azul apareció como 
edición dominicál del periódico El 
Partido Liberal. defensor de lo polí
tico del general Porfirio Díaz. Sirvió , 
po,r otra porté, como "puente" entre 
las revistas El Renacimiento, del ma
estro Ignacio Manuel Altamirono , y 
la Revista Moderna, publicada a 
partir de 1898. 

Poco explicó en su t iempo Gutié 
rrez Nájera acerca del porqué del 
nombre de Revista Azul; al respec
to, Max tltenríquez Ureña aseguraba 
que el título era copia del de la Re
vue Bleu , 'de París , o expresión de 
una tendencia literariácelestede ese 
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Virus informático; 
proyecto de legislación . 

El 2 de noviemb<e pasado dos im
portantes redes estadounidenses de 
computadoras fueron víctimas de 
una peligrosa "enfermedad" : un "vi
rus" se introdujo en ellas y, en unos 
cuantos horas, " infectó" cientos de 
máquinas , paralizó por dos días a 
más de 6 mil computadoras y afectó 
instalaciones militares de la NASA 
universidades y centf'Os pr.ivados. 

la propagación del "virus" des
pertó alarmo entre muchos usuarios 
de computadoras, principalmente 
de los sectores finan'ciero y comer
cial , pues evidenció la enorme vul
nerabilidad de los sistemas informá
ticos . Al igual que sus homólogos 
biológicos, los virus informáticos 
provocan "infecciones" que· pasan 
inadvertidos hasta que los sistemas 
de cómputo han sufrido daños consi
derables . 

A propósito del peligro que impli
can estos "virl!s", el doctor Julio Té
llez realiza poro e i Instituto de In
vestigaciones Jurídicas un proyecto 
de legislación informática. pógina 7 

Se instaló la Comisión 
Revisora del Contrato 
Colectivo del Personal 
Académico 

pógino 5 

Nombramientos en la 
Universidad Nacional 

Juan Voutssas Márquez, 
Cómputo para la Administración 

Víctor Guerra Ortiz, 
Cómputo Académico 

Adolfo Rodríguez Gallardo, 
Bibliotecas 
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Plásmidos bacterÚmos; 
c iencia básica en Biomédicas 
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Valorar la tecnología, 

sólo con fines ~xtratécnicos 
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180 Aniversario del natalicio de 
Lui<>· Braille 

póg ino 19 

Reyes, Mic; tral y Eústasio 
Rivera e11 su centenario' 
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El "virus de · 
Computadora", 
segmento de código 
de software de 
comportamiento 
similar al virus 
biológico, espera la 
menor oportunidad 
para insertarse y 
contaminar parte 
de algún sistema de 
cómputo. 
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Nombramientos en la :·UNA~ ._:, ! 

Juan VoutsSas Márquez, 
direc~or general de Servicios 
de. Cómputo para l~t 
Administración 

·El doctor Tomás Garza Hernán
de9.:, secretario administrativo, dio 
posesión al ingeniero Juan Voutssas 
Márquez como director general de 
Servicios de Cómputo para "la Admi
nistración el jueves 5 de enero. 

"Ahora más que nunca .,-aseveró 
Garza Hernández- la administra
ción debe hacer de la academia su 
objetivo central, ya qi.te la vida · aca
démica es el eje en el que gira la vida 
universitaria, y la administración de 
la UNAMsola no tendría ningtín sen
tido". 

El ingeniero Voutssas Márquez, 
agregó el Secretario Administrativo, 
''ha participado en proyectos estre
chamente relacionados con la como u-. 
tación, algunos de ellos trabijos 
delicadós, por lo que su apoyo será 
muy valioso y seguramente hay mu
chas perspectivas de éxito en las la
bores específicas de esta ~ Dirección 
General, ahora que se inicia este ci
clo". Garza Hernández dijo que hay 
que apoyarse en lo que se ha hecho 
en la DGSCA y en . la'> nuevas ideas 
que surjan; de esta manera se cola
borará eficientemente en esta depen
dencia. 

. Por su parfe, Voútssa'i Márquez, 
quien sustituye a la actuaria Marga
rita Chávez Bautista, expresó que la 
DGSCA ha sido desde .el principio la 
llave de entrada de la informática 
para la administración de numerosas 
instancias universitarias, y · ahora 
más que nunca debe.rá ser una pieza 
fundamental en el quehacer acadé
mico. 

El nuevo Director General de Ser-
. vicios de Cómputo para la Adminis
tración es 'egresado de la Facultad de 
Ingeniería y pasante de la Maestría . 
en Bibliotecología. fla prestado sus 
s.ervicios en el Departamento de Sis
ten:ías ·de la Oireceión General de 
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Garza Hemández dio 
posesión a Voutssas 

Márc¡uez. 
LeS acompaña 

Margarita Chávez. 

Obras y en la Dirección General de 
,6ibliotecas de la UNAM, como ana
lista de sistemas; en la Dirección Ge
neral de Intercambio Académico, 
como jefe de Departamento deSiste
mas, y en la Dirección -General de 
Bibliotecas fue subdirector de Infor
mática. 

Voutssas Márquez fue distinguido. 
con el Premio Nacional de Sistemas 
de Cómputo en 1979 y ha sido 
miembro del Comité de Asesores del 
CONACyT, así como de la Comi
sión de Teleinformática del Consejo 
Asesor de Cómputo de la UNAM. LJ 

Víctor Guerra. director 

general de Servicios de 

Cómputo Académico 

E1 doctor Víctor Guerra Ortiz to
mó posesión. el viernes 6 de enero co
mo nuevo titUlar de la Dirección Ge
neral de Servicios de Cómputo Aca
démico (DGSCA). en sustitución del 
doctor Octavio Rascón Chá\·ez. 

Al dar' la bienvenida al funciona
rio. él . doctor José · Narro Robles. 
secretar(o general de la UNAM . ex
j>resó su com·icción de que él profun
do conocimiento sobre el desarrollo 
del cómputQ. de esta Unhwsidad por 
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parte de Guerra Ortiz es una 
garantía para que pueda cumplir 
con las tareas que ahora· se le asig
nan. 

Dijo que los cargos desempeñados 
anteriormente por el ahora , director 
de Cómputo Académico se han ca
racterizado por su ''gran devoción 
universitaria" , al servicio de esta 
Casa de Estudios . 

"Estoy seguro que,como lo ha he
cho en- otras labores y actividades. 
hoy comenzará a entregar también 
el mayor de sus esfuerzos y capaci
dad para curpplir con sus nuevas res
ponsabilidades al frente al de la DG
SCA", subravó Narro . 

Asimismo.' el Secretario General 
de la UNAM agradeció la labor del 
director saliente, Octavio Rascón 
Chávez, quien -dijo- durante los 
últimos dos años impulsó al cómputo 
universitario a través de su entrega y 
experiencia . 

También reconociO los ser-
vicios de sus colaboradores, que se 
dieron . subravó, "en pro de las acti
vidades sustantivas de esta Institu
ción" . además de haber mostrado su 
"calidad académica \' universitari-a" 
dmante el tiempo en c.(tte Ra<>eón Chá
vez estm'O al frente de la DGSCA. 1 

Al asumir' su cargo. el do tor Gue
rra Ortiz se comprometió a conti
nuar la búsqueda de los niveles de 
\'erdadero liderazgo. excelencia a~a-

9 de enero de 1989 , . 



démica y tecnológica en todas las 
árelj.s relacionadas con la computa
ciqn. Dijo que para ello se fortalece
rá y ampliará la participación de los 
ac!!.démicos y profesores, así como la 
de los técnicos expertos en el área, a 
fin de bw;car los caminos idóneos 
para hacer más eficientes, de mejor 
calidad v más descentralizados los 
servicios ·que brinda esta Dirección, 

Confió en que la existerJCia de una 
importante infraestructura, rica en 
recursos humanos y materiales, pro
ducto del esfuerzo y dedicación de 
los "verdaderos universitarios que 
me precedieron" , sea la base para su
pE3rar lo hecho y continuar por el ca" 
mino ya trazado. 

El doctor Guerra Ortiz es egresa
do de la carrera de matemáticas. de 
la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. Efectuó su doctorado en 
Matemáticas Aplicadas en la Univer
sidad Rice de Houston, Texas. 

' Ha sido Subdirector del Centro de 
Servicios de Cómputo y Coordinador 
de la Maestría en Cómputo del 
CCH-IIMAS. Entre otros cargos 
dentro de esta 'Universidad , se ha de
sempeñado como Jefe del Departa
mento de Análisis Numérico del pro
pio Instituto de ·Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Siste
mas. Hasta el momento de su desig
nación era secretario académico de 
la Coordinación de la Investigación 
Científica. O 
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Rodríguez Gallardo 
.Y Narro Robles. 

El . maestro Adolfo Rodríguez 
Gallardo, director general · 

de Bibliotecas 

"P ese a los problemas que enfren-
ta la Universidad y a la crisis econó
mica nacional , el sistema biblioteca
río de la máxima Casa de Estudios se 
ha fortalecido" , aseguró el doctor Jo
sé Narro Robles , secretario general 
de la Institución, luego de ratificar 
al maestro Adolfo Rodríguez Gallar
do como director general de Biblio
tecas. 

Por su parte, Rodríguez Gallardo 
afirmó que la Universidad ha reali
zado esfuerzos importantes para 
mantener los niveles de adquisición 
de libros y revistas, ello a pesar del 
alza vertiginosa y desproporcionada 
de los costos de material documen-

Octavio Rascón, 
Víctor Guerra, José 
Narro y Tomás 
Garza. 

tal, fundamentalmente el editado en 
el extranjero~ "La UNAM es de las 
pocas instituciones de educación su
perior que no ha reducido sus ad
quisiciones". 

A referirse a la forma como la Di
rección General de Bibliotecas apo
yará a las diversas unidades acadé
micas de la UNAM, Rodríguez Ga
llardo enfatizó que la política de pla
neación se defín'irá a partir de las ne
cesidades de cada dependencia: "se
rán las comunidades académicas las 
que nos den la pauta para la presta
ción v el fortaleCimiento de los servi
cios bibliotecarios" . 

En este sentido, advirtió que el 
fortalecimiento del sistema bibliote
cario de la Universidad es tarea in
dispensable para lograr su academi
zación , ya que con base en mate
riales. actualizados v de calidad la in
vestigación y la e~señanza tendrán 
un apoyo real p~ra la superación 
académica. No es concebible el 
avance sin el robustecimiento de la 
prestación de los servicios biblioteca
rios. 

Finalmente, al tratar el terna del 
presupuesto. señaló que éste se ha 
acrecentado considerablemente en 
los últimos años. Como ejemplo in
formó que durante 1988 la UNAM 
gastó aproximadamente 14 mil mi
llones de pesos en adquisición de ma
terial bibliográfico, al tiempo fJUe 
manifestó su confianza de que la Ins
titución mantendrá -pese a la cri-

. .. 

sis- los niveles de j.nyersiQ!~_y~ra 
asegurar a la comunidad mater~ 
de primera calidad que permitan la 
investigación de frontera y el avance 
de la enseñanza . O 
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Los . académicos, 
pilares de la 
Universidad 
e on motivo de lo distribución del 
presupuesto recibido del Estado por 
lo UNAM poro 1989, el nuevo Rector 
debe tener en cuento el signo de 
austeridad y lo aplicación de priori
dades, pues conviene recordar que 
en lo móximo Coso de Estudios hoy 
un profesor por codo 11 estudiantes , 
y un empleado por codo 16 escola
res. 

Estos datos leídos en el extranjero 
revelarfon uno universidad de exce
lencia . académica; sin embargo, lo 
que día a día leemos en los periódi
cos nocionales son solicitudes de ti 
tulados que tengan, como primer re
quisito, no ser egresados de lo 
UNAM . 

Esto quiere decir que el bajo nivel 
académico no do confianza o los 
empresarios y, por lo tonto, los mé
dicos, contadores, arquitectos, inge
nieros, etéétE~ro, tendrón que buscar 
trabajo en el gobierno, porque lo 
iniciativa privada los rechaza . 

El problema tiene sus raíces des
de que lo UNAM se politizó, desde 
que la Universidad se burocrotizó y 
se tomó como botín o repartir entre 
familiares, amigos, compadres y 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Dr. José Sorukhán 
Rector 

Dr. José Nor~o Robles 
Secretario General 

Dr . Tomás Garzo Hernández 
Secretario Administrativo 

Lic. David Pontojo Morón 
Secretario Auxiliar 

simpatizantes . En algunos depen
dencias de lo Institución existen gru
pos, clones , "tlotoonozgos" codo 4 
años . Mientras mós alto es el nivel, 
mós puro , mós refinado, es lo 
"político". Nadie se "quemo", nadie 
pronuncio nombres . Lo primera 
autoridad habló del manipuleo de lo 
Universidad poro fines políticos, 
habló de "persono/ académico que 
cobro sin trabajar", mas no se men
cionó nombres . Es incomprensible 
que se oculte o los que detienen el 
progreso y el ser de uno universi
dad. 

En los 9 centros de lo Escuela Na
cional Preparatorio , 5 planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
17 facultades y 4 escuelas naciona
les de estudios profesionales, lo 
UNAM tiene registrados a 332,569 
estudiantes. Los profesores e inves
tigadores suman 30,434, y los tr0 ba
jodores administrativos 21,263. 

Lo UNAM se sostiene cosí exclusi
vamente de lo aportación que._ recibe 
de lo Federación . El presupuesto po
ro el ciclo 1988-1989 es de 815 ,998 
millones de pesos , de los cuales el 
84.54% , es decir 689,695 millones 
de pesos, se dedican a remunero·
ciones personales , sueldos y presta
ciones. 

En otras palabras: coda estudian
te en lo UNAM le cuesto al pueblo 
de México 2 millones, 453 mil 620 
pesos, cada año. 

Sí, es con el sudor del campesino, 
del obrero y de todos los que paga
mos impuestos, que el universitario 
estudia . ¿Estudio? Recuérdelo, codo 
alumno cuesto a lo nación mós de 

Lic. Manuel Barquín Alvorez 
Abogado General 

lng. Leonardo Romírez Pomar 
Director General de Información 

Fernando GuzmQn Aguilor 
Director de Gaceta UNAM 

Miguel Angel lópez Comocho 
Jefe de Información 

Miguel Conde D'Arbell 
Jefe de Redacción 

dos millones de pesos al año. 
Doctor José Sorukhón Kermez : 

Existen los medios en lo legislación 
universitario paro exigir que el in
vestigador y el profesor se dediquen 
a lo enseñanza y a lo investigación , 
los alumnos a estudiar y el trabaja
dor administrativo o cumplir sus 
obligaciones . Sin maestro no hay 
alumnos , los alumnos son pasaje
ros; el maestro es el que con su ex
periencia debe elaborar objetivos, 
programas y metas . 

Ya lo dijo usted mismo: "Uno Uní~ 
versidod donde el. académico seo el 
pers~moje central alrededor del cual 
gira el diseño, el funcionamiento y 
el desarrollo de la Institución" . 

Para que el maestro dedique su 
vida a la docencia deberó haber cu
bierto su problema económico. El 
maestro universitario. estó muy mal 
pagado y todavía así lo Secretaría 
de Haciendo y Crédito Público hoce 
causante cautivo al que importe cul
turo con un impuesto que represen
ta alrededor del 25% del sueldo de
vengado, lo cual sería objeto de .otro 
ortfculo. 

A como dé lugar la UNAM puede y 
debe recuperar su prestigio acodé
mico. 

"POR MI RAZA HABLARA EL 
ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, DF, 5 de 
enero de 1989. 

Licenciado Miguel Gutiérrez 
Martín . 

Profesor de asignatura "B" 
Expediente 49705. 

Gaceta UNAM aparece lunes y 
jueves, publicada por la Din•cción 

General de Información , 

Oficinas: Primer piso del edificio 
ubicado en el costado norte de lo 
Torre 11 de Humanidades 

Teléfonos: 550-59-06 y 550-52-15, · 
extensión 332<> 

Añó XXXIV, Noveno época. 
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universidad 

Se instaló la 
Comisión Revisora 
del Contrato 
Colectivo del 
personal académico 
E1 pasado viernes 6 quedó instala
da la comisión que revisará el Con
trato Colectivo de Trabajo de las 
Asociaciones Autónomas del Perso
nal Académico de la Universidad 
Nacional AUtónoma de México 
(AAPAUNAM), el cual deberá nor-

. mar las relaciones laborales de dicho 
personal con la Institución a partir 
del próximo 1" de febrero; la comi
sión habrá de estudiar el emplaza
miento a huelga que hicieran las 
AAPAUNAM el · 2 de diciembre de 
1988. 

La comisión comenzará a sesionar 
el próximo 10 de enero a las 18:00 
horas; en representación de la UN
AM estarán el doctor José Narro Ro- · 

· bies .(presidente), secretario general 
de esta Casa de Estudios; el doctor 
Tomás Garza, secretario adminis
trativo; el licenciado Manuel Bar
quín Alvarez, abogado general; el li
cenciado Salomón Díaz Alfara, di
rector general de Asuntos del Perso
nal Académico; el licenciado Luis 
Raúl González Pérez, director gene
ral de Personal; el licenciado Braulio 
Ramírez Reynoso, director general 
de Asuntos Jurídicos; el maestro José 
de Jesús Orozco, director general de 
Estudios de Legislación Universita
ria ; los licenciados Felipe Rodríguez 
Pérez y Urbano Farías, asesores, y la 
licenciada María Elena Martínez 
Cantú; quien fungirá como secreta
rio de la mencionada comisión. 

Las AAPAUNAM estarán repre
sentadas p0T el contador público Cé
sar Martello , secretario general eje 
dicho organismo; el doctor Agustín 
Hernández Morales , secretario de 
Seguridad Social; el señor Armando 
López Romero, secretario de Promo
ción Gremial ; el contador público 
Mario Martínez Morga, secretario de 
Finanzas y, como asesores , los licen
ciados Isabel Ivlendoza y Alejandro 
Mérida. CJ 

El Rector de la 

UAQ entregó el 

distintivo al 

Director de la 

FCyA. 

Adam, Honoris Causa por la UAQ 

Por cuarta ocasión en su historia , 
la Universidad Autónoma de Queré
taro otorgó el nombramiento de 
Maestro Honoris Causa,eh esta oca
sión al director de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la 
UNAM , CP Alfredo Adam Adam, 
como un reconocimiento a su labor 
no sólo dentro de la Universidad Na
cional y de la UAQ, sino también 
dentro de todas las facultades de 
contaduría y administración del 
país. 

En el acto de nombramiento, efec
tuado por acuerdo del Consejo Uni
versitario, estuvieron el secretario de 
Gobierno de Querétaro, licenciado 
José María Hernández Salís, y el rec
tor de la UAQ, ingeniero Jesús Pérez 
Hermosillo, quien entregó el título 
de Maestro Honoris Causa al conta-
dor Adam Adam. • 

El director de la Facultad de Con
taduría de la Universidad quereta
na, José Sosa Padilla, expresó que el 
contador Alfredo Adam ha realizado 
una importante labor de apoyo a la 
UAQ en lo que se refiere a la crea
ción de las maestrías en administra
ción e impuestos . Asimismo, se refi
rió a su destacado desempeño como 
director general de la Asociación Na
cional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (AN
FECA); a su empeño por crear la li
cenciatura en informática en la FC
yA de la UNAM , además del Fondo 
Editorial -cuya finalidad es produ
cir textos actualizados dentro del 
área ,contable-administrativa- y 
destacó su ayuda para la· construc-

ción de los nuevos edificios de Pos
grado y de la biblioteca de la FCyA 
de la UNAM. 

' El secretario académico quereta
no, doctor ·Alejandro Obregón Alva
rez, señaló que el reconocimiento 
mencionado se otorgó "a un mexica
no que ha contripuido a la educación 
y al desarrollo de las universidades". 
En este sentido, cabe destacar que el 
título de Maestro Honoris Causa es 
la más alta distinción que concede la 
UAQ, universidad que lo ha entrega
do sólo a tres personas: los expresi
dentes Adolfo López Mateos y Luis 
Echeverría Alvarez, así como al ex
rector de la UNAM, doctor Jorge 
Carpizo. 

Como invitados al acto asistieron 
los directores de la Zona 3 Centro de 
la ANFECA: contadores públicos Al
berto Macias González, Je la Uni
versidaJ Michoacana de San Nicolás 
ele Hidalgo; Héctor Adolfo Díaz 
Pedroza, de la Universidad Autóno
ma de San Luis Potosí; Jesús Limo
nes Hernández, de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, y Mauricio 
Salgado García, de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo. 

Asimismo, estuvieron el licenciado 
José Lino Rodríguez, jefe de la Divi
sión di;! Educación Continua ele la 
FCyA de la UNAM, y el LA Eric Ri
vera Rivera , secretario general de la 
ANFECA. En el acto, que se enmar
có dentro de la sesión extraordinaria 
del Consejo Universitario, los alum
nos más destacados recibieron la Me
dalla al Mérito Académ ico . L_i 

,, 



Entregó la UNAM sistemas de cómputo a la Comisión 
Nacional Coordinadora de Puertos 
l'ermitirá11 crear w1 si~tema computarizadu integral para automatizar, agilizar y optimar su 
administración 

E1 pasado 28 de noviembre la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM ent:egó a 
la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos -19 pa
quetes de cómputo, previo convenio , con el propósito de 
crear un sistema computarizado integral para automati
zar, agilizar y optimar la administración y operación de 
la Comisión y de las empresas de servicios portuarios en 
los diez principales puertos de la República : Tampico
Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Istmo de Te
huantepec, Guaymas, Mazatlán, Ensenada, Acapulco, 
Progreso-Yukalpetén y Quintana Roo. 

De estos paquetes de cómputo, ocho se aplicarán en las 
empresas de servicios portuarios y doce en la Comisión, 
habiendo sido desarrollados en una microcomputadora 
W ANG VS-65, con lenguaje de 4a. generación, llamado 
SPEED 11; los sistemas de cómputo son los siguientes: 

-Sistema de contabilidad. Este sistema abarca los mó
dulos básicos de una contabilidad general. 

-Sistema de contabilidad para la Coordinadora. 
Tiene los módulos básicos de una contabilidad gene
ral, previniendo en la estructura de sus archivos el 
manejo paralelo de los presupuestos. 

-Control de almacén y compras. Controla el inventa
rio general de mercancías y compras efectuadas. 

-Control de maquinaria y equipo. Maneja el inventa
rio de maquinaria y control de horas para manteni
miento preventivo. 

-Control de patios y almacenes en tráfico de altura. 
Controla el inventario de mercancías para tráfico 
de altura. 

-Control de patios y almacenes en tráfico de cabotaje . 
Controla el inventario de mercancías para tráfico de 
cabotaje. 

-Cobro de derechos portuarios. Lleva un control del 
cobro de los derechos _portuarios en las empresas. 

----Aconteceres ----
LA BIBLIOTECA de Es
tudios Profesionales de la 
Facultad de Psicología 
cuenta desde el 4 de enero 
con un Sistema de Estan
tería Abierta, a través del 
cual se pretende agilizar y 
optimar tan importante 
servicio. 

El acceso directo a la se
lección del acervo biblio
gráfico redundará en eco-

nomía de tiempo .para el 
estudiante y en la optima
ción de recursos huma
nos para la propia biblio
teca . 

El director de la facul
tad , doctor Juan José Sán
chez Sosa, puso en opera
ción el sistema de seguri
dad que acompaña al Siste
ma de Estantería Abierta . 

o 

Sánchcz Sosa. en el Sistema de Estantería Abierta. 

- Control de recaudación y ministración central de de
rechos portuarios. Totaliza la recaudación y distri
bución de la captación de derechos portuarios en to
das las empresas. 

-Control de acciones. Permite llevar un control de la 
integración del capital social de las empresas de ser
vicios portuarios. 

-Control de cuentas bancarias de las empresas de ser
vicios portuarios en el DF. 

-Sistema tarifario. Analiza el ingreso y el costo de 
operación para calcular nuevas tarifas de servicios 
portuarios . · 

-Sistema estadístico de operación portuaria. Determi
na las estadísticas de movimiento de carga en cada 
empresa. 

-Sistema estadístico de operación portuaria nacional. 
Determina las estadísticas de movimiento de carga 
en las empresas de servicios portuarios. 

-Control de buques. Lleva un control de los buques 
fondeados en la bahía, atracados en muelle y en ope
ración. 

-Control de maniobras. Lleva un control de las ma
niobras que se realizan en cada buque. 

-Control de proveedores. Lleva un control de los pro
veedores más importantes para las empresas. 

-Inventario de maquinaria. Centraliza el inventario 
de la maquinaria de las empresas. 

-Inventario de refacciones. Centraliza el inventario 
de refacciones de las empresas. 

-Sistema de programación operativa. Lleva un 
control de los estudios y proyectos realizados para el 
sector portuario del país. 

En este proyecto participaron 38 personas, de las 
cuales 20 son estudiantes becados por Cómputo Académi
co procedentes de las carreras de ingeniero en Compu
tación y licenciado en Informática, de las facultades de 
Ingeniería y Contaduría y Administración, respectiva
mente; seis son profesionistas para apoyo diverso y 12 son 
miembros del personal académico, quienes fueron coor
dinados por el director de Cómputo para la Investigación 
de la DGSCA, ingeniero Carlos Strassburger Frías. 

Con este proyecto, indicó el doctor Octavio A. Rascón 
Chávez,exdirector General de Servicios de Cómputo Aca
démico, la -UNAM contribuyó una vez más a la solución 
de problemas nacionales: al mismo tiempo que se forma
ron recursos humanos, se lograron ingresos extraordina
rios y se involucró al personal académico en actividades 
prácticas de gran interés profesional, con la consecuente 
motivación para desempeñar más eficaz y eficientemente 
sus labores en la Institución. 

En la entrega de los sistemas de cómputo por parte de 
la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, estu
vieron presentes los ingenieros Luis Robledo Cabello, vo
cal ejecutivo; Guillermo Interiano, vocal secretario; 
Mauricio de la Garza, director de Control Técnico, y el 
CP Mariano Calderón Sal azar, apoderado de las empre
sas portuarias, quienes externaron su entera satisfacción 
por los trabajos desarrollados y el interés por cóntinua:t 
traba:jando con la UNAM para desarrollar otros sistemas 
y crear una red de cómputo que enlace a las empresas 
portuarias y a la Comisión, con el fin de agilizar la captu
ra y el flujo de la información, y mejorar el control de la 
operación portuaria del país. O 
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VIRUS ·INFORMATICO 
Se elabora un proyecto de legislación 

La noche del miércoles 2 de no
viembre pasado, un "virus" se intro
dujo eq las redes .de computadoras 
"Arpane( y "Milbet" de la Unión 
A~erica~.í!- y se propagó rápidamen
te afectando a diferentes instalacio
nes' militares, la NASA, universida
des y ótros centros privados. En unas 
cuantas horas el "virus" infectó cien
tos de máquinas y parl,llizó por dos 
días a más de seis mil computadoras 
de ese país y, aún máS, alcanzó a 
grabarse en las memorias de las 
computadoras de algunas universida
des y laboratoriosd~Europa y Aus
tralia. 

El culpable,. del "coptagio" infor
mático más \extenso .ocurrido hasta 
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hoy resultó ser -según se supo p.oco 
después- Rober,t Morris junior, un 
estudiante de 23 años, en cuyo poder 
se encontraron códigos a los que no 
tenía derecho de acceso y similares a 
los utilizados para propagar el "vi
rus". Morris, hijo de un prominente 
responsable de seguridad en la NA
SA, introdujo instruccio{les para el 
virus como parte de un experimento 
que quería hacer operar sin ser de
tectado y sin producir daños en un 
sistema utiliZado por 300 universida
des, firmas privadas y expertos mili- . 
tares para intercambiar información 
no clasificada ni confidencial. Aun
que el experimento fue calificado 
por el padre del muchacho como "el 

pasatiempo de un estudiante aburri
do" , el suceso despertó alarma entre 
muchos usuarios de computadoras, 
principalmente de los sectores finan
ciero y comercial , pues evidenció la 
enorme vulnerabilidad de los siste
mas informáticos a los sabotajes. 

En Estados Unidos ya se 
produjo el mayor 
"contagio" 

El virus de computadora · -tam
bién conocido por algunos como "ca
ballodeTroya"- es un pequeño seg
mento de código de software que se 
comporta de manera muy similar a 
sus homólogos biológicos. Como és
tos, el "virus" de computadora apro
vecha la menor oportunidad de con
tacto con otros sistemas para inser
tarse reescribiéndose en alguna de 
sus partes e infectarlos. Al igual que 
con ellos, generalmente la infección 
pasa inadvertida hasta que el siste
ma ha sufrido daños considerables, 
porque son elementos mañosos y casi 
siempre voraces: cuando se han in
corporado a un sistema destruyen 
datos, unidades de almacenamiento 
(cintas, diskettes, etcétera) y devo
ran grandes cantidades de memoria. 
También se reproducen con enorme 
rapidez y se adaptan fácilmente 
cuando cambian de un sistema a 
otro. 

Aunque el virus diseñado por Mo
rris era inofensivo y estaba progra
mado para multiplicarse velozmente 
sin causar daño alguno a la informa
ción, podemos imaginar fácilmente 
lo que habría pasado de no ser así. El 
ingeniero Sergio Matute, de la Di
rección General de Cómputo para la 
Administración '(DGCA), a quien 
consultamos para aclarar el me
canismo de los "virus", opina que és
tos podrían desencadenar, de un mo
mento a otro, una "verdadera 
crisis" . 

Igualmente, el doctor Julio Téllez · 
V aldez, uno de los pocos especialis
tas en derecho informático con los 
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que contamos en nuestro país, ad
vierte que la preocupación "debe ser 
mayúscula", a fin de prevenir o, en su 
caso, controlar una epidemia. "De 
otra forma -dice-, la informática, 
lejos de ser ese instrumento que vaya 
a permitir la solución de un gran nú
mero de los problemas de la humani
dad, s~ va a convertir en un factor de 
opresión, de sojuzgamiento o de au
todestrucción del hombre". Luego 
cita a Don Parker, un experto en cri
minalidad informática, para quien 
"los efectos que ahora conocemos del 
virus son apenas un juego de niños 
comparados con aquellos que están 
por llegar". 

Una historia no 'tan nueva 

El problema de los virus parece · 
tan viejo como la informática mis
ma, ya que durante la Segunda Gue
rra Mundial los nazis se valían de la 
criptografía (uno de los dispositivos 
para contrarrestar la piratería, con
sistente en inscribir en los programas 
fragmentos no fácilmente distin
guibles) para fines de espionaje. De 
acuerdo con información proporcio
nada por el doctor Téllez Valdez, ya 
desde 1949 John B. Newman se ocu
paba de cuestiones relacionadas con 
el vir_us informático. 

El problema fue desestimado por 
algún tiempo, hasta que se pusieron 
al descubierto algunas de las peores 
potencialidades del virus. Así, por 
ejemplo, el famoso "sabotaje palesti
no", descubierto por los servicios 
secretos -de Israel, estaba destinado a 
destruir, con uno de estos virus (que, 
coincidentemente, también son co
nocidos como "bombas lógicas"), to
dos los programas de las computado
ras israelitas. El siniestro habría 
ocurrido el 13 de mayo de 1988, al 
celebrarse el 40 aniversario del últi-

. m o día de la existencia de Palestina. 
Pero la verdadera epidemia puede 

estallar a partir de programas de do
minio público o de copias ilícitas de 
software patentado. Como en la ac
tualidad prevalecen los grandes nú
cleos de computadoras interconec
t~das y existe un amplio acceso a 
ellos a través de líneas abiertas y por 
medio de una amplia difusión de las 
computadoras personales, el conta-

gio se puede dar con facilidad, pues 
el virus es capaz de viajar inadverti
damente por las líneas electrónicas 
que intercomunican las máquinas, o 
propagarse cada vez que se carga en 
el sistema un disco flexible contami
nado. 

¿Quiénes están interesados .en di
señar estos virus? Obviamente no na
da más estudiantes aburridos, sino 
también saboteadores, programado
res y analistas descontentos , fabri
cantes deseosos de arruinar a la com
petencia. Uno de los virus más cono
cidos y difundidos provino de Pakis
tán, inscrito en copias ilícitas de soft- o 

ware, y al parecer fue preparado por 
personas que deseaban medir hasta 

Julio Téllez. Preocupación por prevenir o 
evitar una "epidemia". 

Sergio Matute. 
Los virus pueden 

desencadenar una 
verdadera crisis. 

qué punto los usuarios estaban dis
puestos a adquirir copias ilegales. 

Algunos espeqialistas han adverti
do sobre el peligro de que esto de los 
"virus" se convierta en una especie 
de moda o furor que vaya a generar 
consecuencias irremediables, pues ya 
en la costa oeste de los Estados Uni
dos los usuarios de computadoras 
Mackintosh e IBMPC se han "decla
-rado la guerra" y se cargan mutua
mente de software infectado. 

La computación es uno de los ele
mentos de absoluta necesidad en las 
sociedades contemporáneas, sobre 
todo en las más industrializadas. 
¿Qué pasaría -se pregunta el doctor 
Téllez Valdez- en una sociedad 

·donde la teci10logía informática está 
tan inextricablemente vinculada al 
funcioi1amiento de la sociedad como 
los Estados Unidos, o si una epidemia 
bloqüeara lo~ centros informáticos 
neurálgicos? Tal vez, dice, el virus 
sea el precio que debemos pagar por 
el desarrollo tecnológico. 

Luego advierte: aunque en nues
tro país no se ha llegado tan lejos en 
el uso de las computadoras, se deben 
tornar cartas para prevenir este tipo 
de problemas. 

Un virus en la Universidad 

Aproximadamente pc>r Jos últimos 
días de sept iembre del año pasado, 
en la Dirección General de Servicios 
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de Cómputo para la Aclministraciém 
detectaron que en la pantalla ele al
gunas computadoras de pronto apa
recía una especie de pelot ita que ga
rigoleaba y luego rebot aba entre las 
letras . Aunque al principio no le 
dieron much á i mportancia. después 
se preocuparon . Era un vims. 

"Parece 'chusco -comenta Matu
te-, pero a un virus se le ataca con 
una vacuna"' la cual consiste tam
bién eri un segmento de software que 
se introduce al sistema operativo con 
el propóslt:o de detectar cualquier 
operación que trate de modificar es

. t~ sistema.· Como algunos discos ya 
estaban infectados, también se pre
pararon "antibióticos" para detener 
_arvirus y, inás aún , quitarlo, y tratar 

" de 'reponer e.n lo posible la informa
ción perdida. ''Es como curar un en
fermo'', dice ~atute . 

Por su parte, el doctor Julio Téllez 
V aldez, quien prepara para el Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas 
(donde colabora) un proyecto de le
gislación informática, recalca la ab
soluta necesidad de hacer conciencia 

. ' 
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social sobre el peligro que implica el 
virus y presionar al Congreso de la 
Unión para que legisle en materia in
formática, a fin de prevenir proble
mas como éste y otros, como el sabo
taje y el robo informáticos, la pira
tería, etcétera, muchos de los cuales 
no tienen una tipificación clara co-· 
mo delitos . 

En su opinión, estos asuntos deben 
pre'\·enirse a niveles correctivo y pre
ventivo. El primero , que consitiría en 
las 'vacunas" y dispositivos técnicos, 

:y el segundo básicamente en un dispo
sitivo legal que, aunque da solucio
nes menos rápidas que las de los téc
nicos·, tiene efectos más duraderos. 

Una legislación de este tipo, indi-
_ca, es sumamente compleja, pues de
be considerar problemas técnicos, 

. económicos y hasta psicológicos-por 
la psicosis que unaepidemia grave po
dría desencadenar entre usuarios- , 
amén de los meramente jurídicos. 
"Es mucho trabajo , y es lamentable 
que sólo en la UNAM se haga investi
gación al respecto", expresa final
mente. O 

Juan Carlos Bautista. 

• NOTÁ.: Algunos de los datos mane
jados en este reportaje aparecieron 
en la revista Decisión bit (octubre, 
1988), cuyo jefe de información, Ge
rardo Moneada, los cedió amable
mente. 

Seminario de ecología 
Calnematiztli, Biología·COEPIDA 

Viernes 20 de ,enero . Doctora leticia 
Ponce de león García y M en C Bea-
triz Silva Torres . · 
Viernes 17 de febrero . Biólogo Ar
mando Sayona Celis . 
Viernes 17 de marzo. Doctor Jorge 
Soberón Mainero. 
Viernes 21 de abril . Doctora Ana 
Luisa Anaya long. 

Todas las conferencias se llevarán 
a cabo en el Campo 11 de la ENEP Za
ragoza, informes: doctor Manuel Ri
co Bernal, 792-32-88, extensión 233 . 
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PLASMIDOS BACTERIANOS tes genes, entre ellos los que confie
ren resistencia a tetraciclina. 

Ciencia básica en Biomédicas 
Esto explica; indica la doctora Gó

méz Eichelmatfn, n'uestro interés en 
los plásmidos, por el tipo de infor
mación ql!e tienen, principalmente 
los genes de resistencia a antibióticos 
y además lp que se va a aprender de 
esto pudiera tener importancia para 
los clínicos; ya que pueden tener un 
marco teórico más adecuado para 
explicarse lo que están viendo 
en su vida cotidiana sobre problemas 

E México se hace ciencia básica 
de calidad y con aportaciones al co
nocimiento universal , como en el ca
so de los plásmidos bacterianos, que 
son moléculas de DNA en las cuales 
se localiza la gran mayoría de genes 
que confieren resistencia a antibióti
cos en las bacterias, lo que les da una 
importancia de tipo médico. 

La doctora María del Carmen Gó
mez Eichelmann, del Departamento 
de Biología Molecular del Instituto 
de Investigaciones Biomédicás de la 
UNAM, explica que han hecho estu
dios 'básicos utilizando en ocasiones 
cepas clínicas mexicanas cuyo prinCi
pal objetivo es entender el comporta
miento de estas moléculas y sus as
pectos dinámicos. 

infecciosos. -.. 
Todo .conocimiento básico tarde o 

temprano V~ a repercutir en un pro
blema concreto. p~~ ejemplo, los 
científicos que estudiaban la estruc
tura de los átbmos, los electrones, 
neutrones, etcéteni, descubrieron los 
rayos X, .que despúés tuvieron una 
gran aplicación en la medicina, pero 
lo 'que ellO§ éstába:n haciendo era 
ciencia básica: tratar de entender 
la ínateria. .. 

La doctora Góméz Eichelmann, 

Los trabajos han tenido . 
como objetivo entender el 
comportamiénto de las 
moléculas estudiadas y 

~-- - -:":) . sus aspectos dinámicos 

L---------------------~.-é~~~ 

· Gómez Eichelmann 

Estas moléculas, agregó, tienen 
secuencias de DNA que conocemos 
como elementos genéti'cos móviles o 
transposones . Nosotros hemos estu
diado cómo se movilizan estos ele
mentos, qué tipo de rearreglos mole
culares inducen en Jos plásmidos. Es
tos estudios se han realizado en dife
rentes ba.cterias; dos de ellas son im
portantes clínicamente, como la Sal
monella typhimurium y Shigella, y 
también se han estudiado en Esche-
riehia coli. . · 

Precisó la doctora Gómez Eichel
mann que también han us~do los 
plásmidos, que son moleculas peque
ñas de DNA, para otras áreas que se 
han estado estudiando, como la ·r.e
gulación de la expresión genética. 
Entonces, indicó, se usa para ver co
mo se regula la expresión de diferen-

quien llevá once años trabajando con 
plásmidos, 'señala que durante ese 
tiempo han contribuido a nivel in
ternacional en el conocimiento de es
tas molécuias. Estas contribuciones, 
indicó, ya han sido publicadas en re
vistas de prestigio y de difusión inter
nacional, razón por la cual los ar
tículos que SE¡! han hecho, ya los citan 
otros investigádóres . .. . ' 

Este es el objetivo, reitera, de ha
cer dencia bá~ica : no, repetir carac-

. terísticas que ya ' se conocen , sino 
profundizar en conocimientos nue
vos. f\simismo, dest~ca que el traba
jo lo está'n haciendo básicamente es
tudiantes de maestría o licenciatura 
que están én proceso. de formarse co
mo investigadores: O 

Elda Montiel 
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, .pespués de los 30 años 
·:existen áreas muertas en 

· ·(!1 co'razón, y en los 40 
· b(oqueos coronarios 
mini mas 

.· Cada año mucha gente sucumbe 
ante un asesino implacable: el ata
que cardiaco. Más de la mitad de las 
muertes ocurre unos cuantos-minu-

, tos después de iniciado el ataque. La 
mayoría de las personas cree que ésta 
es una forma "ideal" de morir, por
que piensa que además de rápida, 
sencilla e indolora es segura; la ver
dad es que en muchos casos la perso
na no muere a causa del ataque, simr 
que sobrevive sufriendo enfermeda
des cardiacas debilitantes. 

Durante el tiempo de vida prome
dio del ser humano, el corazón efec
túa el trabajo equivalente a elevar 
un peso de 45 toneladas a una altura 
de 8 km. Para realizar ese trabajo, 
sus consumos de combustible y oxí
geno son enormes. A diferencia de 
otros órganos al músculo cardiaco no 
puede faltarle oxígeno, debe recibir
lo continuamente, pues mientras 
otros tejidos usan solamente el 25% 
del oxígeno que le suministra la san
gre, él corazón emplea el 80% de su 
suministro. 

Lo anterior significa que hay muy 
poco margen de seguridad, en tanto 
la sangre que pasa a través de las cá
maras del corazón no puede ser usa
da para suministrar oxígeno al pro
pio músculo cardiaco, sino que es lle
vada directamente a las células mus
culares pot dos arterias coronarias, 
cada una del diámetro de un popote. 
La sangre que suministra oxígeno al 
músculo cardiaco no es la misma que 
pasa a través de las cámaras del cora
zón, sino que es llevada a éste por las 
arterias ·coronarias que se originan 
de la aorta y se enroscan alrededor 
de la superficie del corazón, ramifi
cándose para llegar a todas las célu
las del músculo cardiaco . Las redes 
de cada arteria coronaria no se so
breponen, la sangre regresa a la au
rícula derecha por un depósito , el se
no coronario, en el que se vacían las 
venas coronarias. 
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¿EXISTE 
LA FORMA 
"IDEAL'' DE 
MORIR? 
Poro cardiaco y 
arterioesclerosis 

Causas de un ataque cardiaco 

Un ataque cardiaco se debe, nor
malmente, a un bloqueo en las arte
rias coronarias, de manera que las 
células musculares y de tejido conec
tivo, que son alimentadas por los va
sos sanguíneos, pronto dejan de reci
bir oxígeno y mueren. Ese bloqueo 
puede ser lento o rápido, pero en 
ambos casos suele estar asociado con 
la arterioesclerosis, enfermedad de
generativa en la que las paredes de 

El ejercicio acelera la 
formación de vasos 
auxiliares en el 
Sf}ministro de sangre 

las arterias se cubren de sustancias 
grasas, especialmente colesterol. 
Con el tiempo estos depósitos se ha
cen fibrosos y se impregnan de cal
cio, formando láminas o placas de 
consistencia similar a la de los hue
sos. A medida que los depósitos cre
cen, la luz de los vasos sanguíneos se 
hace menor hasta que un pequeño 
coágulo o trombo la taponea. 

Si el bloqueo se da en la arteria co
ronaria el individuo sufre un ataque 
cardiaco que suele causar la muerte; 
si el bloqueo sólo afecta a un peque
ño vaso sanguíneo es posible que la 
enfermedad debilitante sea única
mente temporal. 

Quizás a todos nos sorprenda saber 
que después de los 30 años ya es fac
tible tener algunas áreas muertas en 
el corazón o cicatrices de daños loca
les, y que para los 40 años probable
mente se sufran bloqueos coronarios 
mínimos, tan leves que se confunden 
con malestares digestivos. 

Si el bloqueo es gradual, se suelen 
desarrollar vasos sanguíneos auxilia
res cuya formación se acelera con el 
ejercicio; como consecuencia, se for
man nuevas rutas de suministro de 
sangre para las células que están en 
la región de la arteria bloqueada y el 
daño es mínimo. En estos casos, las 
muertes por ataque cardiaco son el 
resultado de la alteración del ritmo 
eléctrico del corazón. 

En estas situa.ciones la zona que va 
muriendo bajo la oclusión puede blo
quear la conducción del impulso 
eléctrico, como si se tratara de una 
pequeña interferencia eléctrica, el 
resultado es un ritmo cardiaco anor
mal. En estas condiciones uno de los 
ventrículos puede dejar de bombear 
la sangre, y si esta situación no se co
rrige en minutos sobreviene la muer
~. o 

Información procesada por la biólo
ga Carmen ,Sánchez , del CUCC. 
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VALORAR LA TECNOLOGIA, SOLO 
CON FINES EXTRA TECNICOS 

La naturaleza· definitivamente do
meñada por el hombre ha dejado de 
constituir el ámbito humano; en su 
lugar, la tecnología se erige como la 
"segunda naturaleza·· tersa, mecáni
ca, racional. Con ella, las sociedades 
desarrolladas funcion an cada vez 
más mediante sistemas autorregula
dos controlables racionalmente me
diante decisiones técnicas . ¿Cómo se 
expresa y manifiesta esta transfor
mación en el campo del lenguaje y la 
reflexión filosóficos? ¿Es necesaria la 
revisión del pensamiento científico 
de Occidente para dar paso a una 
nueva forma de "pensamiento tecno
lógico" '? 

El cambio que progresivamente 
ha evolucionado en la "morada del 
hombre" en el último siglo no ha si
do indiferente para los especialistas 
en humanidades. Una de esas refle
xiones se concreta en el trabajo sobre 
el "Conocimiento técnico" que el 
doctor Luis Villoro presentó -en 
una versión ampliada- dentro del 
ciclo "Los filósofos en El Colegio Na
cional"' , que se llevó a cabo reciente
mente en el Instituto de Investigacio
nes Filosóficas. 

El poder de la tecnología 

La transformación originada por 
el desarrollo tecnológico, apuntó el 
doctor Villoro, se acompaña de una 
evolución sin precedentes en el cam
po del pensamiento y la reflexión fi
losófica que expresa el poder de la 
tecnología, tanto en el mundo natu
ral como en el social. 

Dos posiciones filosóficas opuestas 
explican el cambio en el pensamien
to generado por lo que pudiera lla
marse el conocimiento técnico: por 
una parte, tanto el Positivismo como 
el Marxismo clásico, proponen la hi
pótesis de que con el advenimiento 
del desarrollo tecnológico, las so
ciedades industrializadas, etcétera, 
"el hombre, al fin Hberado de las ser
vidumbres materiales, accedería al 
dominio de las fuerzas elementales y 
a la administración racional de la so
ciedad". 

Tal visión sugería "el reino de la 
libertad'' que se hace posible me
diante el incremento de las fuerzas 
productivas. 

Por otra parte, la "invasión del 
pensamiento tecnológico" ha suscita
do reacciones de alarma y una sólida 
crítica contra la degradación que 

ejercería la tecnificación de la so
ciedad sobre la naturaleza y el hom
bre mismo. Muchas son las críticas · 
que los filósofos contemporáneos, co
mo Heidegger y Ma~cuse, han hecho 
de estas dos visiones contrapuestas. 
Sin embargo, pese a sus diferencias, 
las críticas comparten dos supuestos: 

El primero señala que el pensa
miento técnico respondería al mismo 
interés y tendría características se
mejantes al pensamiento científico
explicativo. Tanto Heidegger como 
Marcuse hablan de un pe-nsamiento 
científico-técnico como si fueran las 
dos caras de una misma forma de 
pensar, clijo Villoro. 

El segundo sugiere que el pensa
miento técnico podría ejercerse con 
independei)cia de otras formas de 
pensamiento. Es decir ; habría una 
racionalidad científico-técnica sepa
rable de otras formas de racionali
dad -en caso de que las hubiere- e 
incomprensible sin ellas. 

Los dos supuestos expresados son la 
base de la crítica contemporánea al 
pensamiento técnico y para valorar
los se requiere de un análisis previo y 
detallado de los mismos, con el fin de 
ponerlos a discusión . 
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Pensamiento y .~nocjmiento 
~nico , 

' 
Para v~orar las dos posiéiones, el 

doctor Villoró ·basó su. explicación en 
el concepto de regla. Así, sostuvo . 
que ta , técnica emplea un tipo de 
enJJnci~dos generales diferttntes a los 

. que foqnan parte de las teorías cien
tíficas, las .llamadas reglas instru
mentales~ las •CUáles, explicó eÍ inves
tigador, ·no describen ' relaciones o 
pmpiedades: de hechos, sino que 
prescriben acciones. . 

Dichas reglas instrumentales, · pre
cisó, son enunciados prácticos y la 
téCnica suele describirse justamente
como un' conjunto de acciones con
certadas conforme a reglas para la 
obtención de un fin. Sin embargo, 
no cualquier serie de acciones regu
ladas es una técnica. Ejemplificó:. las 
reglas del juego o de la vida social in
dican los límites de un marco de ac
cipnes posibles, consideradas correc
tas dentro de ese ámbito. Las reglas 
rituales suelen describir acciones 
más definidas; sin embargo, no pre
tenden modificar algo. 

Si, por el contrario, los actos efec
tuados en un rito produjeran un /re
sultado material -imaginemos, por 
ejemplo, que ciertas fórmulas mági
cas acompañadas de gestos repetidos 

· lograran regulfirmente la curación 
de un enfermo- ¿no estaríamos en 
estos casos tentados a hablar de téc
nicas? 

Para concretar la idea, el . doctor 
Villoro apuntó: la técnica es al rito lo 
que la ciencia es al mito . Es decir, 
tanto l,as .reglas técnicas como las de 
juegos o comportamientos sociales 
hablan de acciont;lS como medios pa~ 
ra alcanz.ar un fin' propuesto, pero 
las acciones técnicas sólo logran su 
fin mediante la transformación ue 
un_ estado de cosas u objeto. La técni
ca se refiere, pues,. a la producción y 
utilización de artefactos y situacio
nes artifiCiales. 

Al i:eferiisé a las diferencias entre 
el conQ~imiepto V·•·nico y el cientí
fico, Villoro seii ·.::ó que en este últi
.mo· se requiere la intervención activa 
de~ . sujeto. Estil' caractenstica ocupa 
el lugar . de lin pterrequisito· dentro 
del proceso de óbservación o una ela
bo'ración racional posterior a ', ella. 
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Por otra parte, conocer un objeto 
técnico implica también el conoci
miento de ciertas propiedades que 
están en relación con un sujeto. 

En tal sentido, "el ideal del pensa
miento tecnológico sería un mundo 
constituido por cadenas de instru
mentos en el que todos los objetos 
-inclusive las personas- estuvieran 
perfectamente diseñados para cum
plir su función. "En este mundo todo 
tendría sentido". 

¿Lo tendría también el artífice del 
diseño?, cuestionó el doctor Villoro. 

No obstante, la independencia 
mutua entre técnica y ciencia no bo
rra las diferencias notables entre una 
v otra forma de conocimiento . 
- En este sentido, la apelación del 
concepto de pensamiento científico
técnico podría estar justificada si se 
refiere a la creciente dependencia 
entre ciencia y tecnología, de otra 
manera, significaría que ambas for
man parte de un mismo tipo de pen-

' samiento y comparten una clase de 
conocimiento. 

Por lo tanto, independientemente 

Enjuiciarla, 

co1nplejo y 

dialéctico 

de la opinión que merezca la conde
nación del pensamiento tecnológico 
moderno, ese rechazo al pensamien
to tecnológico no tendría por qué 
implicar necesariamente la revisión 
del pensamiento científico de Occi
dente, como sostienen, por distintas 
razones, tanto Heidegger como Mar
cuse, afirmó Villoro. 

Como una segunda conclusión 
apuntó: el pensamiento técnico con
duce, necesariamente, a otro tipo de 
pensamiento: el que sopesa fines y 
valores. No puede comprenderse el 
sentido de los objetos y sistemas téc
nicos sin una referencia a fines extra
técnicos. No hay raCionalidad instru
mental, sino una "racionalidad de 
fin". 

En este sen tipo, el valor del pensa
mien-to tecnológico dependerá, en 
cada caso, de ese otro tipo de pensa
miento. Podemos valorar si una tec
nología es benéfica o no al hombre, y 
a la sociedad en general, en la medi
da en que juzguemos el sentido de 
esa tecnología a partir de un pensa
miento no tecnológico; éste no po
dría condenarse por sí mismo -co
mo hacen muchos crítiéos modernos 
de la tecnología- sin referencia a 
una racionalidad que rebasa la téc
nica. De tal suerte que el papel 9el 
pensamiento tecnológico y el juicio 
que nos merezca "es terriblemente 
complejo y dialéctico", concluyó el 
doctor Villoro. Carmen Cano . O 
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AMERICAN CHRISTIANITY, 
UN PODER EN EXP ANSI ON 
El problema de las sectas, grave en 
Tabasco y Chiapas 

Para algunas personas. las sectas 
son como él opio de los pueblos. por
que los entretienen y apartan de sus 
verdaderas responsabilidades; para 
otras, constituven un intento de pe
netración de l¿s centros ele poder es
tadounidenses. Lo cierto es que la 
proliferación de las sectas reli .e:iosas 
va no es un problema religioso. sino 
también cultural y político, incluso a 
nivel internacional: este tipo de 
agrupaciones ejercen por lo general 
un proselitismo agresivo , cons
tituyen una exportación extranjeri
zante, provocan confusión y practi
can el chari~aje mediante dádivas y 
servicios, además, fomentan actitu
des políticas de pasividad, impidien
do a los pueblos, sobre toro en Amé
rica Latina, la legítima promoción y 
defensa de sus derechos. 

La teoría de la conspiracjón. de la 
violáción a la soberanía nacional y 
del complot. utilizada por la socio
logía y la antropología para explicar 
el origen de las sectas religiosas, es 

· desechada por el doctor Gilberto Gi
ménez, integrante del r nstituto de 
Investigaciones Sociales (liS) y autor 
del libro Sectas religiosas en el sures
te; aspectos sociológicos y estadís
ticos , por co11siderar que hace un 
diagnóstico superfici al del proble
ma . 

Respecto a la escasa investigación 
en torno al tema, dijo que en la UN
AM hay una especie de prejuicio: el 
estudio de la religión y de las cultu
ras populares ha ocupado muy poco 
espacio en los institutos de investiga
ción social ven las mismas facultades 
de ciencias sociales , hasta el punto 
de que no existen especialistas en la 
materia. Hay un desconocimiento 
total en este campo .. . 

Luego de hacer una distinción 
conceptual entre iglesia, secta \' 

misticismo, pues ex is te un gusto pe
yorativo por el concepto secta reli
giosa, que nada tiene que ver con el 
uso tipológico del término desde el 
punto de vista de la sociología de la 
religión, dijo que en México pre
dominan las sectas conversionistas, 
en las que se ubican todos los pente
costales v los revolucionistas-adven-· 
tistas , lhÍmadas así porque "esperan 
una transformación radical del mun
do actual , pero mediante una inter
vención espiritual, 'de arriba para 
abajo'; todas las demás no tienen im
poJtancia estadística ni cuantitativa". 

Cilberto Ciménez. La religión, tema poco 
estudiado. 

' 
En Tabasco, en las décadas de los 

setenta y ochenta la población secta
ria se duplicó y en Chiapas se tripli
có .. En ese mismo lapso, la curva de-

En sus estudios , el investigador en- mográfica ·de las sectas aumentó en 
contró que en el sureste del país el todo el país de manera importante, 
problema de las sectas es grave, so- mientras que la población católica se 
bre todo en Tabasco Y Chiapas, pues. · ·redujo de· manera correlativa . Según 
la situación que impera en Centro- una estadística del gqbierno de Ta-
américa ha provocado que una enor- basco, comenta, .en 1986 ·¡a pobla~ 
me cantidad de "pastores" extran- ción sectaria y protestánte superó a 
jeros se trasladen a los estados de la católica, creando la expectativa de 
nuestra frontera sur. que para el año 2000, si las cosas es-
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tán como ahora, el 2.'5 por ciento de evolución de las demandas, de los in-
la población total ·de Chiapas será tereses simbólicos v materiales, v no 

· sectarilf. y en Tabaséo, .alrededor del la conspiración, ·lo que expliéa la 
20 .o 22 por ciento. aparición de los movimientos socia-

En las zonas fronterizas, explica, les". 
la religión católica dejó de tener el Lo que las sectas nos traen a Méxi-
monopolio absolu'to. Por primera ··· co, indica. no es sólo una ideología 
vez la igl~sia católica afronta la com- ·, puramente religiosa y ascéptica, sino 
petencia masiva de innumerables ·también la "American Christianitv", 

. sectac;, 'así como de las denominacio- las formas .populares de la religió~ e 
nes 'pj-otestante.s · tradicionales. que ideología norteamericanas. Aquí, 
·.no _del>en confundirse con las sectas. las. sectas pentecostales y adventistac; 

¿Qué ha hecho posible la acepta- representan una forma de r!¡!ligión 
ción de -lás.>c;_ectas entre los camp_esi-·, popular propia de Estados Unidos. 
nos e indígénas? ¿,Qtíé efectos . pue- .. impregnada de cultura e ideología 
den tener sobre la identidad naci0- norteamericanas religiosament~ fun
nal y la memoria colectiva de las re-. damentalistas y políticamente neo
gipnes? ¿Por qué tienen éxito preci- . conservadoras. 

· sainen~e estos tipos de sectas? El in- ... 
vestigador afirma: En Tabasco y en 
Chiapas, su recepción favorable de~ 
pende de los cambios de las necesida- ., 
des, demandas e interés de la pobla
ción campesina e indígena, ya que 
en muchas ocasiones no recibe res
puestas ,adecuadas de la iglesia cató
lica ni de los grupos. protestantes tra
dicionales ni de las instituciones civi
l~s y estatales. 

. . Gilberto Giménez señala que lo 
anterior obedece al ·cambio estructu
ral ; desde el punto de vista económi
co y 'social, ocurrido en el sures~e del 

_ país, y por la situación de crisis que 
provoca el desarraigo. "Los n_uevos 
profetac; -aclara- siempre s~1rgen 
en épocas de crisis•sociales, particu
larmente los adventistas y los pente
costales". 

Tales sectas tienen éxito porque 
constituyen nuevas formas de , reli-· 
gión popular moral , que responden 
mejor a las expectativas creadas por 
la situación de crisis y de desarraigo 
social, puntualizó el investigador . 

.¿Qué efecto 'tendrá 'la prolifera
ción de las sectac; dentro de la cultura 
naciónal? "Necesariamente - afir
ma- tendrá efectos sobre la identi
dad y la memori¡i colectiva de las co
munidades, como ha ocurrido en el 
sureste; porque, .por: definición, u mi 
secta promueve, organiza 'y adminis-
tra una nueva identidaa". . 

El doétbr Gt~énez· sosti~ne que lac; 
conspirácion'es -. y los complots no 
cre¡in, sino que· se aprovechan de los 
movimientos sociales. "Son las con
diciones . '-· ·estructuras SOCfall'S. la . . \ 
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"Lo que debe preocuparnos -ad
virtió- es eso, y no tanto que el go
bierno vea si un miembro de una sec
ta saluda a la · bandera, respete la 
Constitución o no. No advierten que 
el meollo del asunto es el problema 
de la cultura nacional y la memoria 
colectiva o tegiónal, realmente afec
tadas con la proliferadón de sectas". 

Así, continúa, el problema se vuel
ve cultural y político, además de re
ligioso, porque este fenómeno es un 
hecho cultural , por ser la religión 
(particularmente la católica) la prin
cipal fuente de creación en México 
de modelos de comportamiento, sím
bolos v valores de. la' vida cotidiana 
colectÍ~a . de todos los estratos po
pulares y campesinos. Y esto ocurre, 
a juicio del doctor Giménez, "por
que el gobierno federal no siente la . 
necesidad de crear una política cul-

tural frente a las sectas". En las altas 
esferas gubernamentales, afirma. 
piensan que se trata de una mera 
cuestión religiosa y que mientras no 
se viole la Constitución v .la libertad 
de culto no hay problenia. 
, ·. Según el entrevistado, la iglesia 

católica mexicana tampoco se ha da
do cuenta de la gravedad ·del proble
ma. No ha desarrollado una políti_ca 
pa<itoral para hacer frente al desafío 
que representan las secta'i; se ha que-,. 
dado mucho mác; en lac; declarado! 
nes que en instaurar meáidac; efecti
vac; para afrontar el fenómeno" . 

El doctor Giménez señala' c¡ue el 
tema exige un análisis previo de la si

. tuación que guardan lac; sectas reli-

giosas,así como una actitud diferen
cial para con ellac;, porque no todac;· 
son iguales: "Las sectas realmente 
problemáticac; desde el punto de vis
ta de la identidad y memoria colecti
va son pocas, pero habría que detec
tarla" y estudiarlac; muy bien para 
llegar a regular su actividad. 

Desde el punto de vista político y 
cultural-oomenta por último-, no 
todas las sectas son 'inocentes'. Los 
Testigos de Jehová y la Secta Moon 
son agrupaciones ~n grandes rt.>eur
sos económicos,· frente a lac; cuale.c; es 
preciso establ~r medidac; de auto
defensa y regulaCión, sobre todo 
contra las sectas radicales, que hacen 
planteamientos políticos y culturales 
muy direCtos·. O 

/uatl Marcial . 
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INSTRUMENTAL QUIRURGICO,· 
UNA COLECCION CON HISTORIA 

., 

~ 

Equipo de los .siglos XVIII 
y XIX que puede ser 
observado en el Museo 
de Historia y Filosofía 
de la Medicina 

En el antiguo Palacio de la Inqui
sición, que fuera la casa de la Facul
tad de Medicina de nuestra Casa de 
Estudios por cien años (1854-1954), 
actual sede del Museo de Historia y 
Filosofía de la Medicina de la 
UNAM, se encuentra una importan-

Foto2. 
Sierras con 
costilla 
móvil 

reforzada. 

Testimonio del 
desarrollo de 
la medicina 

Foto l. 

EqUipo de metal 

antioxidantJ. 

te cplección de instrumental quirúr
gico utilizado a lo largo del desarro
llo de la medicina, que hoy son testi
monio fiel de la evolución de esta 
dísciplina en 1as instituciones educa
tivas de nuestro país. 

Posterior a.Ia restauración del edi
ficio, al que se le había agregado un · 
tercer piso,mismoque posteriormente 
fue demolido para recuperar la 
imagen original del palacio colonial, 
se designaron espacios para la crea
ción del Museo de Historia y Filo
sofía de la Mediciná, el cual fue 
abierto a la comunidad universitaria 
en 1979· y al público en general en 
1980. Gracias al entusiasmo del doc
tor F(l_rnández del Castillo se logró 
reunir· una extensa .variedad de bie
nes utilizados en la instrucción y for
mación académica de los médicos 
egresad~s de las aulas de la Facultad 
de Medicina. 

lnstrum~rital con historia 

' 
La·práctica médica se ha valido de 

diversas· técni.cas quirúrgicas para . 
aliviar los ~ales de los pacientes; al
gunas son utilizadas con regularidád 
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y otras sólo en casos específ.icos, co-
mo la osteotpmía, cuyo objetivo es 
movilizar tina porción de huesq para 
obtener o bién una.¡,¡n~dificación erí, 
la dirección de ~a parte. ósea, (i'es
viada por alguna:caus4',_ d su mov'ni; 
dad definitiva, aléanz1:1-ndo este prO- · .. 
pósito mediante 'l!i -.. ;utiÜz~ciüni' 'pe:> 
sierras de lámina giratoria, comb''la : . 
que forma parte de la colecciÓn' del 1 ., • 

Museo de Historia y. Filosofía deJa ·; · 
Medicina, que , puede ·ser · opserv,aoa) 

· Foto 3. en la sala dedicada al .siglp·'XIX. _ · _: ~-
Sie'ml para 1 

amputar 
marca 

· ~Mathieu". 

Este equipo, donado·por eL'dobtór 
Pedro Ramos, consta 'ele uria charola 
contenedora, de · ,.Il!iidera, .y· ·yari'os 
instrumentos fabri~á,ctps eh· ·ffiet;¡tl 
antioxidante (Foto 1) .' Estos irist'ru-'é 
mentos cuentan con articulaciones 
que permiten su limpieza completa 
para evitar riesgos a los pacientes. 

Otros instrumentos de la colecoión 
que formaron parte de un periodo de 
la historia de la medicina en la que 
noexistían método,s especializados .de 
asepsia ni medicamentos como la pe-

_nicilina y sus derivados para el trata
miento de infecciones que llevaban a 
la amputación de los miembros afec
tados, son las sierras para amputa
ción que.se encuentran en las salas de 
los siglos XVIII y XIX; como el arco 

Foto 4. 
Arco éon 
sierra de 

plata y 
empuñadura 

de marfil. · 
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con sietta de plata y empuñadura de 
marfil, que es la pieza más antigua de 
la colección (Foto 4). 

En la sala del siglo XIX se puede 
observar un equipo de amputación 
francés, que consta de tres piezas: 
sierras con costiiia móvil reforzada, 
grande, mediana y pequeña (Foto 2) 
de la marca "Felizet' de acero ino~i
dable; y otro equipo conformado por 
varias piezas, que consiste en un arco 
con sierra y una sierra para amputar 
y seccior¡.ar de la marca "Mathieu'' , 
en dos partes y tres hojas, además de 
una sierra con costilla reforzada (Fo
to 3). 

La evolución de la técnica quirúr
gica ha permitido la s.ustitución de 
alguno de estos instrumentos que hoy 
podemos conocer en el Museo de His
toria y Filosofía de la Medicina de la 
UNAM, ubicado en el antiguo Pala
cio de la Inquisición, en la esquina 
que forman las calles de Brasil y Ve
nezuela, en el Centro Histórico de la 
ciudad de México. 

Por la importancia que estos ins
trumentos han tenido para la evoiu
ción de la enseñanza de la medicina 
en nuestra Institución, el Patronato 
Universitario, a través de la Direc
ción General del Patrimonio y s11 
Departamento de Bienes Artísticos y 
Culturales, los da a conocer a la co
munidad universitaria y al público 
en general. · U 

PatrimOnio Uníversita-ri&. 



ENTRE EL 
DERRUMBE 

Observar pintura es asomarse a 
una ventana (¿o a un espejo?) abier
ta hacia mundos inusitados: mun
dos, por así decirlo, que no son de és
te, pero que lo afirman o lo recha
zan. Otro tiempo y espacio son el re: 
ceptáculo de esencias únicas. acaso 
figuras, formas o colores que convo
can a sufrir emociones \' luego. 
quizás , a la reflexión . · 

Ver la~ pintura~ de Diego Gu
tiérrez en la muestra Entre el 
derrumbe, localizada en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (ENAP. 
sita · en avenida Constitución 600. 
Xochimilco) es asomarse a una ven
tana prohibida: mirar lo que está 
más allá ae este mundo: caída. 
destrucción, muerte. Pero sin enten
der a la muerte como la última mo
rada sin retorno, sino como una 
terrible posibilidad de la realidad. 
Terrible porque una vez tropezado 
con ella se ingresa a1 un mundo ·en 
donde no cabe la esperanza ni el op
timi~mo; es la oscuridad sin tiempo. 
mundo sin redención . 

En las pintura~ que confor'tnan es
ta muestra, óleos v acrílicos de ten
dencia expresionista, hay varios 
símbolos: la cruz cristiana, los cla-. 
vos. los esqueletos. las llama~ y los 
fuegos fatuos. Sin embargo. en estas 
pintura~ los símbolos. al suceder m . 

Gutiér~z. PeliimMa 
visi1ín del mundo. 

Veritana abierta a otro 

tiempo y espacio 

un contexto singular. pierden su car
ga de significado original para reves
tirse con otro, o bien. perderlo defi
nitivamente. 

A este respecto José Miguel Gon
zález Casanova anotá en el cuader
nillo de presentación: "Diego (Gu
tiérrez) retoma al símbolo sumergido 
en la memoria colecti_va de la 'civili
zación' para, sin irreverencia, pero 
con naturalidad, mostrarnos cómo 
su solidez se torna frágil, su memoria 
olvido, con el solo acto de abando
narlo a la pintura. La Cruz de Cristo 
dejará de serlo para ser simplemente 
una forma, el cruce de una horizon
tal y una vertical; así . como el cora
zón, aquí tan lejos de La Pa~ión , una 
línea que llega al encuentro de su . 
propio principio, ambos ca~os son el 
de las estructura~ visuales más 
simples". . 

Diego parte de la figura, la des
compone, experimenta y nos la da 
fragmentada, mutilada ,. desordena
da, con el objeto de· presentar el caos . 
que sigue al orden impuesto a la "ci
vilización". que con sus ideas intentó 

Las pinturas de Diego .. 
Gutiérrez, mundos que no 
so·n de este,. pero que lo 
afirman o ·rechazan · 

construir un mundo habitable y que 
hoy está tocando su fin. 

Si bien la visión del mundo de este 
artista es peshnista; no se puede ne
gar que hoy en día es difícil voltear y 
pedir ayuda "arriba" o ir hacia ade
lante. Diego sugiere el final del mun
do civilizado y .el virtual hundimien
to del hombre en la oscuridad, hacia 
esa región habitada por seres gescar
nados, confundidos con el vacío. Es
te es, pu~s, el derrumbe al que asiste 
el espectador . 

Diego Gutiérrez nació en la ciu
dad de M~xico en 1966. En 1985 
ingresó a la Escuela Nacional de Ar
tes Plásticas de la UNAM, donde es
tudió dibujo eQ el taller del maestro 
Gilberto Ace\<es Navarro y pintura 
con el maestro Ignacio· Salazar. 

Desde'l986 ha participado en diez 
exposiciones colectivas. Obtuvo el 
Premio d!=l Adquisición en el Salón 
Nacional de Artes Plásticas, Sección 
Dibujo, INBA, y mención. honorífica 
en la Primera Muestra Universitaria 
de Artes Plásticas, UNAM, ambos en 
1988. En 1986 r.ealizó, en la Alianza 
Francesa de San Angel, su primera 
m!léStra indiyidt,~aL En 1988 expuso, 

' también' de manerá in'dividual , dibu
" jos ~n ~1 C~ntro 'Cultural Los Taller~, 
AC, y pintura en la ENAP. p 

· ' Noé Cárdenas. 

9 de e~ro de 1989 
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LOS INVIDENTES 
EN LA /CULTURA 
180 Aniversario de 
Luis Braille 

Los ciegos tenemos nuestra pro
pia forma de ver gracias a una per
cepción duplicada a través del oído, 
el tacto y la memoria, aseguró Julio 
César Castillo, actor de' teatro, quien · 
rechaza que a los invidentes se les d~
ba proteger o tener 'lástima, aunque 
reconoce que sí necesitan ayuda· y 
comprensión para aminorar su des
ventaja física. 

Castillo, que hace dos años escribió 
los guiones para el programa .Iadio
fónico "Memorias de una nación", 
considera que no -hay mejor conduc
tor hacia la cultura que un libro y los 
medios auditivos -radio, discos, 
cintas-, ya que permiten poner más 
en juego la imaginación, capacidad 
en que ciegos y videntes "están pare-
jos". · . 

En el 180 Aniversario del natalicio 
del pedagogo francés Luis Braille 
(1809-1852), creador del sistema de 
lectura para invidentes que lleva su 
apellido, el Departamento Tiflológí
co de la Biblioteca Nacional organi
zó el 4 de enero la conferencia Los 
invidentes en la cultura, misma que 
tuvo lugar en el Templo pe San Agus
tín. En este marco, el conferenciante 
recordó, además de Braille, reali
zador del "sueño dorado" de hacer 
leer y escribir a un ciego, a la actriz 
Hellen Keller, que utilizó el arte es
cénico para comunicar la causa no 
sólo de los ciegos, sino de todos los se
res humanos con alguna limitación 
física. 

Recordó que Hellen Keller filmó 
una película epl917, pero no quedó 
satisfecha con los resultados, y deci
dió adentrarse en el género de la co
media para transmitir la problemáti
ca de los minusválidos en general: 
ciegos, paral,íticos, sordos, m!JdÓs, 
etcétera, y llevó a través del teátro su 
mensaje: "Estamos vivos,somos per
sonas que estamos aquí para algo y 
debemos aprovechar la vida". 
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Otro partícipante en la conferen
cia fue Jorge Cárdenas, a quien la 
ceguera no le ha impedido desarro
llarse como abogado egresado de la 
Facultad de Derecho y desempeñar
se como asesor jurídico en la Secre
taría de la Reforma Agraria, además 
de dirigir la secundaria técnica "Va
lentín Auri" para ciegos y débiles vi
suales, entre otras actividades. 

Jorge Cárdenas se refirió a las difi
cultades que históricamente ha teni
do este sector para desenvolverse, al 
exponer que en algunas sociedades 
primitivas cuando una persona nacía 
Ciega era eliminada, esto es, era ésta 
una de las causas que justificaban el 
infanticidio. En las culturas donde 
esta práctica no estaba legalizada 
también su supervivencia era muy 
difícil y, en general, los ciegos eran 
seres disgregados. Sin embargo, . en 
otros tiempos y lugares la actitud ha
cia los invidentes varía , e incluso se 
les llega a considerar personas prote
gidas por los dioses, dadas sus habili
dades ·en ciertas tareas, y se les atri
buyen cualidades de adivinación, tal 
como se lee en las Tragedias de Es
quilo con el ciego Tiricias. 

También recordó que hacia 1784 _ 
el francés Valentín Auri creó una es
cuela especial para invidentes, con la 
idea de capacitarlos y ayudarles asa
lir de las condiciones infrahumanas 
en que a veces vivían. Posteriormen
te, Braille llegaría a esta escuela y 
empezaría a trabajar en el sistema 
que hoy lleva su apellido y que tanto 

El próximo 1 ° 
de junio 
se cumplirá el 
30 Aniversario 
a el 
Departamento 
Tiflológico 
de la 
Biblioteca 
Nacional 

ayuda desde entonces a enseñar a los 
ciegos a leer y escribir, y con ello a 
poder incorporarse a la sociedad. 

El maestro Manuel Solórzano, di
rector del Departamento Tiflológico 
desde su fundación, hace casi treinta 
años, recordó en su momento los pri
meros' tiempos de este departamen
to, cuando secretarias, amas de casa 
y estudiantes prestaban voluntaria
mente y sin remuneración servicios 
de lectura a los eiegos. Resaltó el 
apoyo del doctor Manuel Alcalá 
-presente también en el acto- di
rector de la Biblioteca Nacional du
rante 1956-1965, periodo en que se 
fundó el Tiflológico. 

Por su parte, la maestra María del 
Carmen Ruiz Castañeda, directora 
del Instituto de Investigaciones Bi
bliográficas, del cual depende el Tí
flológico señaló que con este acto ini
cia una serie de actividades encami
nadas a promover mayores posibili
dades de que los ciegos accedan a la 
cultura. 

En este sentido, anunció que pro
pondrá a las autoriades correspon
dientes la organización de un certa
men literario con participación de 
escritores invidentes , en ocasión de 
los 30 años del Departamento Tiflo
lógico, que se cumplirán el próximo 
lo. de junio. El profesor Othón Sala
zar, organizador de la conferencia, 
agregó que durante el año se promo
verán diversos acontecimientos cul
turales organizados por y para invi
dentes. O 



TRES 
GRANDES 

.. ENSU 
CENTENARIO 
Reyes, Mistral, 
Eustasio Rivera 

, ·Durante. este año, los festejos en el 
ámbitp de la literatura latinoameri
cana no se harán esperar, pues hace 
un siglo nacieron, entre otros, el me
xicano Alfonso Reyes, la chilena Ga
briela Mistral y el colombiano José 
Eusta~io Rivera . 

Don Alfonso Reyes 

Dueño, segiln palabras de Borges, 
de la mejor prosa escrita en castella
no, Alfonso Reyes nació en Monte
rrey, Nuevo León, el17 de mayo de 
1889. Fue miembro fundador , en 
1910, del Ateneo de la Juventud. A 
los 2.1 años, alentado por su maestro 
y amigo Pedro Henríquez Ureña, pu
blicó Cuestiones estéticas, su primer 
libro. De 1914 a 1924 'vivió en Ma
drid, en donde destacó como perio
dista literario, investigador, traduc
tor· y cüentista. Más tarde marchó en 
misión diplomáj ica a Francia, y 
luego a Argentina y Brasil. En 1939 
volvió a su país y organizó al que se 
conoce hoy como El Colegio de Mé
xiCo. 

De esa época datan trabajos como 
El deslinde· y 'La crítica en la edad 
ateniense, además de múltiples ensa
J05 breves y libres, crónicas en las 
q ue, a decir de la crítica, nadie lo ha 
superado y que guardan quizá lo me
jor de su estilo. 

Como poeta, Reyes "es uno de los 
p rimeros que incorporan a la moder
na lírica española el prosaísmo de 
tradición inglesa -un prosaísmo 
que alterna la finura con la sabia 
ramplonería, el juego y la can
ciúri-. En él lo más clásico es sinóni
·mo de lo m á~ popular . Humor y nos-

talgia , elegía y descripción", anotó 
Octavio Paz. 

Hasta su muerte, acaecida el 27 de 
diciembre de 1959, el sabio mexica
no guió e impulsó a varias genera
ciones de escritores. Sus obras com
pletas fu eron editadas por el Fondo 
de Cultura Económica. 

Gabriela Mistral 

Gabriela Mistral , seudónimo que 
utilizó Lucila Godoy Alcayaga, es
critora, educadora, diplomática y 
viajera, es la primera figura. de His
panoamérica en la que recayó el Pre
mio Nobel (1945) . Sus primeras 
obras estaban inmersas aún en el 
Modernismo, pero no tardó · en dar 
paso a una poesía de tono intimista, 
enclavada en una manera persona
lísima de sentir el amor. 

Ese sentimiento evoluciona desde 
las instancias más inmediatas (el 
amado suicida, el hijo no tenido) 
hasta las más nobles y generales: los 
judíos, los niños y los pueblos· de 
América, las cosas y el hombre en su 
dimensión universal. 

Otro tema recurrente en la poesía 
de Mistral es la naturaleza: el paisaje 
andino y el de todo el continente son 
recreados por la poeta con emoción y 
vigor . Pero el drama personal ocupa 
un lugar preponderante. Lo sostiene 
una profunda religiosidad y una vo
cación por penetrar los enigmas que 
rodean la existencia. En su expresión 
poética se combinan armónicament~ 
los dualismos de su mundo espiri
tual, tales como lo duro y lo áspero 
frente a la inocencia y la ternura. 

1989, año de 

festejos en 

el ámbito de la 

literatura 

latinoamericana 

"Al carácter originaUie su pésía 
-ha dicho José Olivo Jiménez
contribuyen no sólo sus -motivos y la 
vibración trascendente cdn que son 
sentidos, sino su lenguaje, tan perso
nal y americano a la vez". 

Las obras principales de esta poeta, 
que murió en 1957, son: Desolación 
(1922); Ternura (1925) ; Tala (1938) ; 
y Lagar (1954) . · 

José Eustasio Rivera 

El novelista colombiano José Eus
tasio Rivera fue un conocedor 'de la 
vida de los caucheros del Amazonas, 
motivo que lo Uevq a escribir su cé
lebre La vorágine (1924), obra en la 
que confluyen la crítica soci.al, lapo-· 
derosa evocación de la naturaleza 
diabólica y el intenso sentir del pro
tagonista visitante. , 

La vorágine constituye uno de los 
principales ejemplos de la llamada 
"novela de la tierra", manifestación 
netamente americana que, .con ras
gos realistas y naturalistas, describe 
la problemática, . del colonizador al 
tener que enfrentar la hostilidád 
geográfica de las inhóspitas regi9nes 
sudamericanas, a las cuales, como 
nuevo habitante, tiene que arraigl:!.I'~ 
se. En la novela de Rivera, los habi· 
tan tes de la zona cauchera del Ama-. 
zonas han sido esclavizados· por los. 
explotadores de -la·mateiia prima y, 
con ello, han adoptado costumbres 
muy alejadas de las civilizadas. La 
vieja opOsición ,civili:Za:ción y barba-
rie,está presente· en esta obra ~ 

Este año también es centenario, 
entre otros, del filósofo alemán Mar-· 
tín Heidegger; de los españoles Luis 
Astrana Marín, erudito que efectua
ra ediciones de lós clásiCos¡ además 
de ser el principal traductor de las 
obras de Shakespeare al castellano, y 
Clementina Atdeniu, ·poeta en len~ 
gua catalana; de los argentinos Rafa
el Alberto, poeta, y Defillipis Novoa; 
dramaturgo; de Emilio Finot, uno 
de los primeros poetas modernistaS 
bolivianos; y del -. norteamericano 
W al do Frank, fundador de la revista 
Las siete artes (1916-19i7), la cual 
trató con profusión temas hispariOO: 
americanos. · tJ 

. : 
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La última respuesta del siglo XIX 
a la búsquedadeidentidad en la lite
ratura mexicana fue la edición de la 
la Revista Azul; iniciada el 8 de ma
yo de 1894 por Manuel Gutiérrez 
N á jera y Carlos Díaz Dufoo. Promo
tora y difusora del Modernismo, dio 
lo mejor de la literatura del momen
to a sus lectores y permitió que la li
teratura mexicana recuperara fuer- . 
zas y adquiriera un carácter, por me
dio ~e lo que el Duque de Job llamó 
cruzamiento de las corrientes litera
rias universales, o lo que es lo mis
mo, con la apertura de nuestros es
critores a las vanguardias represen
ta~as entonces P9r las letras france
sas de fines del siglo pasado. 

Durante el Porfírismo aumentó el 
número de revistas literarias y mejo
ró su calidad, rilas no su presentación 
tipográfica, que se sacrificó para lo
grar un costo menor y un mayor tira
je. La Revista Azul, la Re:vista Mo
derna, y en pr@vincia. La República 
Literaria, eran subsidiad!LS pór el po
der público, a través de los directores 
de los periódicos y, en algunas oca
siones, por los escasos mecenas que 
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EDICION 

F A·CSIMILAR 
DELA 
"REVISTA 
AZUL'' 

dignificaban con su generosidad a la 
iniciativa privada. 

Es así como El Partido Liberal, 
periódico ministerial y defensor de la 
política del general Porfirio Díaz, en 
su condición de promotor del progre
so y la vida social en el ámbito de un 
orden impuesto, auspició como su 
edición dominical a la Revista Azul, 
órgano que evitó el estancamiento de 
la literatura nacional, al servir de 
puente entre las revistas El Renaci
miento, del maestro Ignacio Manuel 
Altamirano, y la Revista Moderna, 
publicada a partir de 1898 como un 
medio que culminó dramáticamente 
la lucha por una expresión literaria 
original . 

Poco explicó en su tiempo Gutié
rrez Najera sobre las razones del 
nombre de Revista Azul, pero Ana 
Elena Díaz Alejo y Ernesto Prado 
Velázquez en su trabajo Indice de la 
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Revista Azul , publicado por la 
UNAM en 1968, afirman que Max 
Henríquez Ureña aseguraba que el 
título de la revista fue copia del de la 
Revue Bleu, publicada en París, pero 
que quizás al dársele ese nombre no 
sólo se pensó en dicha revista france
sa, sino también en la frase "L'Art 
c'cst J'azm. de Víctor Hugo, citada 
por Valera en su ··carta-Prólo)!;o'' al 
Azul... de Darío. También el propio 
título del libro de Da río ( l RR8) pudo 
influir en la denominación y asimis
mo -como dijo el doctor Bo~td C. 
Cartcs~ el mismo (~utiérrez Nájera 
pudo influirse por sns composiciones 
juveniles de 1880. a la <fne tituló 
"Del libro aznr·. 

Los anuncios de El Partido Libe
ral, en los días previos a· la aparición 
de la Revista Azul la convertían en 
una publicación editada por jóvenes 
ahora sumados a la experimentada 

redacción del periódico, "unidos to
dos ellos por igual respeto a las insti
tuciones y por amor idéntico a la li
bertad, al orden y al progreso , con
tendrá las producciones más selectas 
de literatos nacionales y ex tranjeros , 
y se publicará una vez por semana el 
día domingo". 

Respecto al programa de la revis
ta , Gutiérrez Nájera se abstuvo de 
hacer promesas, pero admite la plu
ralidad, el azar, la improvisación y 
el cambio. La Revista Azul, explicó, 
conseguirá poemas, comentará los 
libros llegados de Europa y publica
rá selecciones : "Traeremos ya la no
vela, ya la poesía, ya la acuarela, ya 
el grabado, ya el wals para la señora , 
ya el juguete para el niño"; habrá 
también lugar para la murmuración 
y la frivolidad: "¡No es perfecta la 
humanidad!" . Así el Duque de Job 
no se equivocaría con su programa, 

pero sí el suyo olvidó la acuarela, el 
grabado, el wals prometido. 

Importantes plumas dan vida a la 
revista durante sus 3 años : 
José Martí, Gutiérrez Nájera, Julián 
del Casal, José Asunción Silva, Justo 
Sierra, Díaz Mirón, Luis C. Urbina, 
Amado Nervo, ~aría Enriqueta. La 
Revista Azul incluyó colaboraciones 
de 96 autores latinoamericanos mo
dernistas, de 16 países, sin contar a 
los mexicanos. 

Los números semanales de la Re
vista Azul aparecieron hasta el 11 de 
octubre de 1896, cuando súbitamen
te desaparece El Partido Liberal, 
cuando el poder político retiró su 
subsidio. Fueron 128 números los 
publicados, con ellos casi se conclu
yeron 5 tomos, con 26 entregas cada 
uno, acompañados por el índice de 
autores correspondiente al volumen 
y por un forro azul, para encuader
narlo. 

Su diseño en sus dos etapas -an
tes y después de la muerte de Gutié
rrez Nájera- siempre fue el mismo: 
páginas a dos colu'mnas rematadas 
por cornisas de doble pleca -gruesa 
sobre fina , usadísima en los perió
dicos de entonces- y el rubro Revis
ta Azul al centro, con folio al mar
gen exterior; variedad tipográfica de 
tamaño, cuerpo y familia, en los 
títulos y subtítulos de los textos, y el 
uso de una bella familia de letras ca
pitulares, párcamente utilizada en 
comienzos de textos en prosa. Ausen
cia de ilustraciones, espacios aprove
chados al máximo y un formato 
-"en folio", 32 cm. por 21.5- que 
la acercan más al libro que al perió
dico. 

Por los contenidos y estructura de 
la revista, publicación considerada 
como de las mejores del país, la Di
rección de Literatura de la Coordi
nación de Difusión Cultural de la 
UNAM recientemente decidió publi
car una edición facsimilar, precedida 
por una "noticia" del maestro Fer
nando Curiel, y por un "estudio in
troductorio" de Jorge Von Ziegler, 
del que Gaceta UNAM retomó parte 
para dar a conocer esta nueva publi
cación . O 

Cynthia Uribe 

9 ·de enero _de 1989 
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Espeleología q.niversitaria 1 . ' . 

Exploración pionera . 
en cavernas de '. 
Guerrero 

Un grupo universitario de 
espeleología reinició, después de ,dos. 
años, la exploración de· la .zona de 
San Francisco Lagunita y Tlaquilpa, 
en Guerrero, dond~ se internaron en 

' ;¡ .. tres sótanos-cavernas nun~a antes 
explorados, el de~ "Difunto Tajín'\ 
"Tialhondo" y , ",La Ca:verna del 
Cuervo", adem'ás de la caverna 
"Pedro Mendoza:~·. ya 'explorad~. 

Los espeleólogos pumas Rocío Ber
nal (de Biología), Ampelia Montella
nos (de Química), Ricardo Salas y 
Roberto Dogert (de Geblogía) y Ma
rio Gómez y José Angel B.er:ffiejo (de 
Geografía), . se dieron a; lá tarea de 
continuar la exploraciónJniciada ha
ce dos años por Mario. Gómez, Sa~ 
muel Ríos y Dalila Calvario. 

Al respecto., el res'ponsable del 
grupo de espeleólogos universitarios, 
Mario Gómez, informó que los tres 
sótanos-cavernas mencionados se 
topografiaron y se inspeccionaron 
hasta descübrir las geoformas subte
rráneas, varios "tiros" de diferentes 
profundidades, pasos estrechos 'y de 
peculiar belleza natural, formacio~ 
nes minerales y faunas . cavernícola~; 
parte del anticlinal dé . ChUaca-

9 de enero de 1989 
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chapa. 
· Durante la entrevista, el espeleó
logo Mario Gómez, habló de la belle
za de las cavernas "Pedro Mendoza" 
y la .. del"Difunto TaJ'ín", que cuen-, ~ ~ 

tan con más de 150 metros de longi-
tud~ .l:a primera, y de~poco más de 9.0 
metros, la segy.nda. 

Acerca del. .porqué eligieron la zo
na. 

1
pe Guerrero para sus explo.racio

nes dijo·que a principios de 1980, du
rante diversos viajes a las regiones 
norte y centro de este estado, las con
diciones geológicas de los municipios 
de Cocula, Iguala, Cuetzalá del Pro-
.greso y Teloloapan, mostraron pecu
liaridades interesantes. 

Así, a lo largo de cuatro años, Gó
mez integró diversos grupos de ex
ploración universitaria que reco
rrieron el oeste de la Sierra de Apipi
lulco y parte de la de Coacoyutla, las 
estribaciones de la Sierra Madre del 
Sur, a la altura de la desembocadura 
del río Cocula, con dirección hacia 
el río Balsas, en la parte sur de Coco
la, además de explorar la falda del 
anticlinar de Chilacachapa, cuyos 
potenciales kársticos comenzaron a 
estudiarlos Dalila Calvario y Mario 
Gómez a principios de 1985. 

Mario Gómez regresó a Guerrero 
a finales de 1985 y visita el resurgi
miento de la zona del "Machito de las 
Flores", por la estribación oeste del 
anticlinal de Chilacachapa, de don
de recopiló información valiosa acer
ca de la existencia de algunas caver
nas y resumideros en Tlanipatlán y 
Ahuaxotitla. 

Un tapiz natural 
de minerales adorna 
esta parte de la 
caverna Pedro 
Mendoza, de 150 
metros de 
profundidad. 

Luego realizaron un profundo es
tudio de dicha zona, Mario Gómez 
formó equipo con Dalila Calvario y 
Samuel Ríos, también espeleólogos y 
geógrafos pumas, para llevar a cabo 
en 1986 la primera exploración a la 
localidad de San Francisco Lagunita 

: y Tlaquilpa, en la cima del anticlinal 
de Chilacachapa, en donde exploran 
las cavernas y resumidores "El Gua
ja!", "El Cuahutli", "El Amate Prie
to" y, la más grande de todas, "Pe~ 
dro Mendoza", los que por su difícil 
acceso no se exploraron en su totali
dad. Al "Sótano de la Bomba" si se le 
hizo un .reconocimiento completo. 

En octubre y noviembre de 1986, 
Mario Gómez y Patricia López visi
taron la Gruta de Cuaxilotla, en el 
municipio de Cuetzalá del Progreso; 
entonces se logró ubicar mejor la ca
verna "Pedro Mendoza". Posterior
mente se trasladaron a la "Cueva del 
Diablo", en las cercanías del pobla
do de Oxtotilán, municipio de Apax
tla de Castrejón, de la cual se hizo un 
reconocimiento muy especial. 

La inquietud por conocer más de 
la riqueza natural de las cavernas 
guerrerences creció. Para 1987, en 
abril y mayo, Mario Gómez y Patri
cia López se encontraron con un pro
fesor de la Universidad de Guadala
jara,quien los acompañó a visitar los 
salones "Del Rey y la Reina", "El Te
atro", "El Lucero" y "El Infierno". 

Después,solos,Mario y Patricia ex
ploraron los alrededores del poblado 
de Apipilulco, en el municipio de 
Cocula, en donde encontraron un 
pozo muy profundo, denominado 
por los lugareños como "Hoyo Blan
co", para ubicarlo y realizar un cro
quis. Meses después, ambos estu
diantes de geografía de la UNAM vi
sitaron la caverna "Ramón Espina
sa", de esta -misma zona. 

Con una extensa zona aún 
por conocer, plena de cavernas, po
zos y resumideros, el grupo de espe
leólogos pumas formado por Mario 
Gómez,al frente, Ampelia Montella
nos, Rocío Bernal, José Angel Ber
mejo, Roberto Dogcí:t y Ricardo Sa
las completaron la exploración de la 
Caverna "Pedro Mendoza" y descu
brieron los sótanos del "Difunto Ta
jín", "Tialhondo"·y la"Caverna del 
Cuervo". O 



U radio ____ _. ________________________________________ __ 

UNAM 

Selección de programas en la 
banda de Amplitud Modulada, 860 
kHz ~; : 

Lunes 9 ...... 

' ·· 
8:30 h. Espacio unive.(·sltario (en vi
vo ). por el doctor Jos~ .Luis Vargas, · 
Entrevistas y comentdrios a pers(V ' ·' 
nalidades de la ciencia , la cultura , 
etcétera . 
14 : 15 h. Cartelera cinematográfiCa 
universitaria, por la Dir.ección de 
Act iv idades ~inematográficas . Noti
ciario con fechas , horas y lugares · 
donde se proyectan las grandes 
obras cinematográficas en el ámbito 
univers.itario . . 
.17 :15 h. Radio UNAN\, Qn el mur1do, 
por Ramiro Ru iz. ComeQtariossabr~ 

· los acontecim ientos más relevanféS · 
en el mundo. 
18:00 h. La ciencia ~el ingenio, por 
la Facultad de Ingeniería. Un espa
cio reservado para lo ciencia. 

Martes 10 .' . 

8: 30 h. Bitácora de ; comunicación, 
por Flor~nce Toussai~·t. Anális is de 
los medios de comlmi<;ación en Mé
x ico. 
14:00 h. Museos en el aire, por Ro-

quel Tibol. Visitas a los museos del 
mundo mediante pláticas sobre ar
te . 
19:00 h. Magnetofonías (en vivo 
con teléfono abierto} , por Radio 
UNAM . Coordinación : Napoleón 
Glockner . En busca de la otra cara 
de lo radio . 
21 :00 h. Entre comillas (en vivo con 
teléfono abierto}, por Radio UNAM. 
Uno visión polémico de los sucesos 
de nuestro tiempo que afectan a la 
comunidad. 

Miércoles 11 

14:00 h . Por el sendero de los-· 
libros. Los autores y los lectores, por 
Gilda Waldman . Comentarios y oná: 
lis is de los novedades bibliográficas 
más recientes. 

~-:r~ 
. 

. . 
. SÓCJEDAD MtXJCAHA DE CRIMINOLOGIA 
./ : :_: FACULTAD DE n t: R!:CHO 

DE LA 
UN~YERSIDAD AUTC1NóMA DE S.AN LUIS POTOSI •'.' =· . . ¡ 

INVITAN Al 

m CONGR~so NAci()NAL DE CRIMINOLOGIA 
Que se reolizoró en lo Ciudad de Son kuis .P<ltosi, 5. L. P. los dios 8 ul 1 1 tle Febrero rlc 1989 

• · · ·Temo General: Lo Victimologío 

. ~esas de T ro.~lo1 1 Aspectos Generales 
11 Aspectos Jurídicos 
m Los Vfctimos 

... '1 

- - Comité Organizador: 

Lo c0.~,~~.'~; 0~ ,~~1,~~a¿~co 
Dr Lu is Rodríguez Monz~~~.· ., · 

Pr~sid~ ·nte del Congrio ..; :A 
Dr Roberto Tocoven Gort:iQ 
P''-':,u !,• f\1•• dl; lo Sc.c.•cdod Mexicoft> 

d<C Cnminologio 

Li c. Juurl .Monuel Romírez O~igodo 
C•rl•t<hnorlor (i(:nc.·ro/ 

IV Formas de Victimizoción 
V Crimillolístico y Medicino Forense 

en Id CiucbJ de ~:.ice,- Aportorlo Postal 22 -603 ·- Wxiro ")J D F 

Cuotii: 
$10ó,Ob0.00L. rJ ;táditicmbrc 31 de 1988 
$120,0ÓO:OO d~spué$ de c. :· u: ' .Jd ¡o Estudiantes SO% 

17:15 h . Radio UNAM en el mundo, 
por Ramiro Ruiz . Comentarios sobre 
sucesos políticos , económicos, cien 
tíficos y sociales en el mundo actua l. 
18:00 h . En busca del hombre nue
vo: Nicaragua, por Tomás Gerardo 
Alloz . Análisis de un p!)eblo en.fren 
tado a los desafíos de una sociedad 
en construcción. 
21 :00 h. Economía y nación (en vi
vo) , por el lnstit'uto de Investiga
ciones Económicas . Comentar ios y 
análisis de especialistas en la n:'ate
ria . 

·~ ...... --fG -,. -----:--:- ____ .. 
T\?ÜNAM 

Presencia universitaria, de lunes a 
viernes, 8:15 h, Canal 13. 
Proyectemos nuestro· futuro (Desde 
la Universidad) , lunes 9, 13:30 h, Ca
nal 13. 
Reformas fiscales, empresas (Con
sultorio fiscal}, Facultad de Conta
duría y Administración, martes 10, 
13:30 h, Canal 13. 
Asma, alergia y fibrosis quíst ica 
(Academia médica}. Facul tad de 
Medicina , miércoles 11 , 13:30 h , Ca
nal 13. 
De chile, de dulce y de manteca 
(Prisma universitario}. lunes 9 , 13:30 
h , Canal 2; 15:30 h. Canal 13; 16:00 
h , canales 11 y 4; 16:30 h , Canal 22; 
17:00 h. Canal 7; 23 :00 h, Canal 5. 

Seminarios sobre · temas selectos 
de energía solar 

Organizan: UACPyP del CCH e 11M . 

Enero 11. Aplicaciones de la magne
to hidrodinámica en la generación 
de energía eléctrica , M en C Sergio 
Cuevas . 
laboratorio de Energía So'lor del liM , 
en Temixco, Morelos, a los 13:00 h. 
Curso: O-Base 111, 9 a 11 de enero, 
maestro doctora Araceli Reyes , de 
14:00 a 16:00 h, en ias instalaciones 
de la maestría. 
Informes teléfono 548-99:34 . 

. 9 de enero de 1989 
; .. 



AREA DE HUMANIDADES q ,ASICAS 

HISTORIA 
. ' 
~ . 

OFERTA No. 23. Caraderí.sticas : pro
fesor de historia, s~eldo · $5,000.00 
por hora . Requisitos : pasante o titU
lado, ambos sexos . 

AREA ECONOMICO
ADMINISTRA TI VA . 

CONTADURIA 
1~ • ¡1 .\ 

OFERTA No. l. Características : auxi'
liar de personal. experien~ia ~n pa
go de nómin~s. aguinalc;l,os y ,.,con
ciliaciones de cuentas, sUeldo 
$650,000.00 meilsuales. Requisitos: 
estudiantes del 4° semestre en ade· 
lante , horario completo, ambos se
xos . 

OFERTA No. 3. Características : auxi.
liar de arrendamiento financiero, 
experiencia de dos qños como auxi

. liar contable, sueldo $700,000.00 
mensuales . Req~isitos ~: pasante o ti'
tulado . Horario c~mpleto, anj bo:s se• 
XOS. 

OFERTA No. 4. Características : auxi
liar , sueldo $650,000.00 mensual'es. 
Requisitos: estudiantes del 4° se
mestre en adelante; ambos sexos. 

OFERTA No. 5. Características: auxi 
liar de operaciones, experiencia en 
facturación , sueldo $60Ó,OOO.OO 
mensuales . Requisitos : estudiantes 
del 4° semestre en adelante, hora
rio completo·, ambos ;exos . . 

OFERTA No. i CaracterístiCas : sub
contador , experiencia de tres años 
en impuestos o e'n co-ntabilidad ge- ·' 
neral. (Aseguradoras, Casa de Bolso 
o Bancos), sueldo $1 ,000,000.00 o 
$1 ,250,000.00 mensuales . Requisi
tos : posante o titulado, horario 
completo, sexo masculino. 

OFERTA No. 9. Cara~terísticos : au
xiliar de . co.ntopilidod , sueldo 
$300 ,000.00 'mensuoles · tsegún apti
tudes) . Requ isitos :, estudiante del 
3er . semestre , horario matutino , 
ambos sexos. • 
OFERTA No. 19. Carocterí.sticos : au-

9 de ~·ero _de 1989 · 
., 

" 

xili_ar de control de activos fijos , ex
periencia de dos años en contabili
dad general, sueldo $900,000.00 

, mensuales. Requisitos : posante o ti
tulado, horario completo, ambos se
xos . 

OFERTA No. 21 . Característicos : en
cargado de Re~istro Diario, expe
riencia de seis meses en contabili 
dad general. sueldo $700.'000.00 
mensuales. Requisitos: ' pasante o ti-

, h,llodo, horario completo, ambos se
, ;xos. 

OFERTA No. 22. Característicos: 
analista de presupuestos, experien
cia de dos años en contabilidad ge
"eral: sueldo $1 ,000,000.00 men
suales. Requisitos : posante o titulo
do, horori.o completo, ambos sexos . 

1 • 

AREA FISICO-MA TEMA TI CA 

INGENIERIA EN COMPUT ACION 

OFERTA No. 20. Característicos : 
analista programador, experiencia 
en HP ~000 (darán capacitación). 
sueldo $800,000.00 mensuales. Re
quisitos : pasante o titulado, Inglés 
(traducir 60%), horario compl~to , 
ambos sexos. 

INGENIERIA MECANICA 

OFERTA No. '¡¡ _ Característicos: in- · 
geniero mecánico electricista sueldo 
$850,000.00 mensuales , más presta
ciones. Reqvisitos: posante o tit~,~la · 
do, horario completo, sexo IT\~~~Ii-
no. 

·: - ·.· ,, ,. 

OHRTA No. 14 . Característ icos: in 
geniero de diseño, experiencia de 
un año en diseflo o dibujante de pro
yectos , sueldo $600 ,000 .00 a 
$850,000.00 mensuales . Requisitos: 
posante, h~rRtio completo, sexo 
masculino . · 

OFERTA No. lS. Caracterís t icas : di 
señador, sueldo $786 ,000 .00 men
suales. Requisitos : pasante o titula
do, horario cl)mpleto , inglés 70% . 
sexo masculinq. 

OFERTA No. 17: Características : su
pervisor· mecánico de equ ipos espe
ciales, experrencia de un año en 
adelante, sueldo $1 ,000,000.00 men
súal·es . Requis itos: pasante 0 titulo
do, rolará turnos , sexo ·mascu lino . 

Requisitos para inscribirse en lo Bol 
sa Universitaria de Trabajo : 

...:..._solicituc;l de inscripción debida
mente requisitada (el formato será 
entregado en ventanilla). 
-Copia del historial académico (es-

. tudiantes) ; carta de pasante (pasan 
tes); título (titulados) . 
....,.Currículum vitae . 
-Una fota'grcifia para todos los ca-

""' :S9S. . 
J:S,tas son algunos de las ofertas de . 
trobajo con que cuenta la BUT. Para 
moyores informes acudir a las ofici 
nás de la Zona Administrativa Exte
rior , edificio "O", planta boja (cos
tada sur del CONACyT) . 

' ' 

Secretaría Auxiliar 
Dirección 4•neral de Apoyo y 

:_ ''" Servlcios:t..ra Comunidad 
""'·. 

Reconadmient_o a profesor•s ~~: PsicQio,ía 
'• 

-El Departamento de Psicolog'ío'del carrera de p~icología y de la <;reo-
Trabajo de lo División de Estr;~dios ción de nues.Jr,a facultad , así como 
Profesionales de lo facultad invito a en el surgimiento , desarrollo y esta-
las miembros de lo comunidad uní- do actual de lo psicolog ía del traba-
versitaria Q q.ue asistan al ac;:to de jo ~n México. 
reconocimiento o los prof4¡!sor~s : 
Carlos Gómez Robleda , Osear Mén
dez Cervantes , Somuel Romero Be
tancourt y Germán Herrera , 
miembros del personal académico 
de este departamento, cuyas activi 
dades de investigación y do~enció 
han dejado huellos imperecederos 
en el surgimiento y desarrollo dE! lo 

' . El acto conmemorativo . que está . 
comprendido dentro de los Feste.jos 
del 15 Aniversario de la fundación 
de nuestro facultad y de los 50 Años 
de la enseñanza de la Psicolog ía en 
México, se efectuará el dio jueves 

' l2 de enero o las 12:00 horas en el 
.auditorio del Edificio "A " . 



seminarios--------------------------------------------------------------------

Centro de Investigaciones 
lnterdisclpllnarias en Humanidades 

México ante las nuevas tecnologías: 
su situación y alternativas, ooordi
nodor: doctor leonel Corono , 10, 11 
y 12 de enero, 10:00 o 14:00, y de 
17:00 o los 19:00 h , en el Auditor io 
del centro, Torre 11 de Humanidades 
40 piso, Ciudad Un ivers itario. 

Programa: 

. Martes 10 

9:30 h. Inauguración , por los docto
res Pablo González Casanova y leo
nel Corono : 
10:00 o 12:00 h. Meso 1, Revolución 
científico-técnica e informática, pre
sidente: doctor Pablo González Ca
sanova . 

1. Revolución científico-técnica en el 
contexto mundial, por el doctor leo
nel Corona . Comentarista : doctor 
Enrique leff, Red de Formación Am
biental en América latina y el Cari
be 1 ONU. 
2. Electrónica-informativa , por los 
doctores leonel Corono y leonord 
Mertens, de lo Organización lnter- · 
nocional del Trabajo 1 OIT. Comen
tarista : doctor José Worman , direc
tor general del Centro de Tecnología 
Electrónica e Informático 1 SECOFI. 

12:30 o 14.:30 h . . Presidente: doctor 
· Enrique de · lo Garzo, Universidad 
Autónomo Metropolitano lztopolo
po . 
3. Electrónica· automatJz:aclón, por 
el doctor leonard Mertens y . lo 
maestro lauro Palomares , Proyecto 
lázaro Cárdenos 1 UNAM. Comenta
rista : maestro Pedro Antonio Vieira , 
Universidad Federal de Santo Ceta
rina, Brasil. 
4. Conclusiones, doctor leonord 
Mertens. 

17:00 o los 19:00 h. Mesa 11 . Biotec· 
nología, presidente: ~aestro Javier 
Flores , Escuela Nocional de Estudios 
Profesionales lztocolo 1 UNAM. 

5. Biotecnología, doctor .Rodolfo 
Quintero, Organización de los No
ciones Unidos 1 ONU. Comentarista : 

doctor Gustavo Vin iegro , Universi
dad Autónoma Metropolitano lzto-
polopo . ' 
6. Conclusiones , doctor Rodolfo 
Quintero. 

Miércoles 11 

10:00 o las 12:00 h. Meso 111, Cien· 
cias y tecnologías espaciales, presi
dente: doctor Ramiro Iglesias , Aso
ciación Mexicano de Medicino Aero
náutica y del Espacio . 

1. Ciencia básica . Ciencia aplicada . 
Problemática social del quehacer 
espacial , doctoro Ruth Goll, Instituto 
de Geofísico 1 UNAM. 
2. Telecomunicación y teleobserva• 
ción , maestro ligio Fodul , Instituto 
de Geofísico 1 UNAM. Comentaris
ta : doctor Alberto Montoya Martín 
del Campo, Político y Normas de In
formática , Instituto Nocional de 
Geografía, Estadística e Informáti-
ca ,/ SPP. ' 

· 12:~0 o 14:30 h. 
3. Tecnología espacial, doctor Ricar
do Peralto , Instituto de Geofísico 1 
UNAM· Comentarista : doctor Javier 
Mendieto , Instituto de Investigacio
nes Eléctricos 1 UNAM. 
4. Conclusiones, doctoro Ruth Gall . 

17:00 o 19:00 h . Meso IV, Nuevas 
fuentes y tecnologías energéticas , 
presidente: doctor Luis Fernández . 
División de Estudios de Posgrodo , 
Facultad de Ingeniería 1 UNAM. 

5. El ca.so de México, maestro Juan 
José Jordón , Programo de Energía . 
División de Estudios de Posgrodo. 
Facultad de Economía (DEPFE) . Co
mentarista : ingeniero Jacinto Vi 
queiro landa . División de Ingeniería 
Mecánico y Eléctrico 1 UNAM. 
6. El panorama mundial, por doctor 
Manuel Cazadero. Facultad de Filo
sofía y letras 1 UNAM Comentaris 
ta : doctor Angel de lo Vega , Divi 
sión de Estudios de Posgrodo , Facul 
tad de Ingeniería 1 UNAM. 
7. Conclusiones , doctor Manuel Ca
zadero . 

Jueves 12 

10:00 o 12:00 h . Mesa V, Nuevos 
mate~iales, presidente: doctor 
Guillermo Aguilor . 

1. Ingeniero Roger Mogar, Inst ituto 
de Investigaciones en Materiales 1 
UNAM. Comentarista : doctor Miguel 
José Yacamán . Instituto de Física 1 
UNAM. 
2. Conclusiones, ingeniero Roger 
Magar. 

12:30 a 14 :30 h. Mesa VI , Nuevas 
tecnologías y perspectivas para Mé· 
xico , pres idente: maestro Fausto 
Burgueño. Instituto de Investigacio
nes Económicas 1 UNAM . 

3. Mesa Redonda 

17:00 a 19:00 h . Conclusiones del Se· 
minario, por el doctor leonel Coro
na. 

Seminario de física general 

la obra del Doctor Carlos Graef F. 

Participan : Alfonso Mondragón , 
Eugenio ley Koo y Fernanc;io Alba . 
los martes 1 O, 17 y 24 de enero de 
1989 a las 12:00 h, en la Sola de Pro
yecciones del CEF. 

Departamento de Física 1 Facu l
tad de Ciencias. 

. SEMINARIQ· 

DE 

CRISTALOGRA.FIA 
DEL INSTITUTO DE FISICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

1 Cuarto Epoca Sesión 35 Enero 12 ,1989.1 

l . t•IIIOOUCCI OII NI StOIIIU 

2. III ILUI.U A Dl lOS UYOS 1 

I(CM IVOS D( PIIODUCCJOII llf TOS tillOS J 

• t WIACU)III UJI! I IIUol 

' ' UDI AL ICJI (.UA(I( I ISIIO 

• ~ liSOS CI IST.ll..oc.IAfiCOS 01: tOS ••ros 1 

illat • 01 . (k"T-10 e- c-. 
.._IUIIOS a .. "1111 

0E 8•00 o tO •00 hn EN EL SALON DE SOIIINARIO$ 10 4 DEL ' 
EOIFt<:IO PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE fiSIC A OE LA 
UNIVERSUlAO NACIONAL AUTONOMA DE MEX1CO . 
AP DO. POSTAL 20·l64 , -..EXICO D.F. OtOOO, MElUCO. 
TEL . ~ ·~ · ~2·1~ EXTS . Y.Wit Y !J940. 

~~ 
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Facultad de Química· 

Dirigidos o profesionales de lo 
químico en ejer-cicio y áreas -afines . 

lo Facultad de Químico de lo 
UNAM,o través de su Departamento 
de Educación Continuo,ofrece los .si 
guientes cursos : 

Bases legales v contractuales ·de _la 
seguridad, del 16 al ?.0 de enero, de 
9:00 o 15:00 h. Ponentes :ingeni<rros 
~ngel Cervantes y Morcelo Novo·. 
Habilidad para el des~rrollo del li
derazgo" del 16 al ~O de .enero, ,de 
18:00 o 21 :00 h. M en C Morío .Euge-
nio Boz. , 
Manejo de materiales peligrosos · y 
evaluación de factores agresores en 
el ambiente laboral, deL23 de enero 
al lo. de febrero. Ponente: inge
niero Ramón Domínguez , 

Todos nuestros cur.sos t ienen cupo 
limitado y cuota de inscripción , que 
incluye cons·toncio de asistencia y 

servicio de café. Sólo se realizarán 
si se cubre el cupo mínimo de ins
cripción. 

NOTA: El H. Consejo Técnico de lo 
Facultad de Químico ha autorizado 
lo 4o. opción de titulación vía módu
los de educación continuo. 

Informes: Facultad de Químico 
- edificio " D" 2o. nivel-, Circuito 
Institutos, Ciudad Universitario, te
léfonos 550-58-93 y 550-52-15, ex
tensión 2896. 

Facultad de Arquitectura 

Curso infantil de invierno La conta
minación, 16 al 30 de enero , 8:30 o 
13:30 h. Galería de arte de lo facul
tad, ubicación: vest íbulo de lo facul 
tad, Coordinación de Actividades 
Socioculturales . 

Poro niños de 7 o 12 años . 
Inscripciones y pago en el Depar

tamento de Correspondencia, 1 O al 
13 de enero. de 9:00 o 13:00 h . 

Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel 7 

Sexualidad v alcoholismo, conduc
tor: doctor Miguel Francisco Serrano 
Muñoz. Del 13 de enero al 28 de · 
abril, todos los viernes de 12:00 o 
14:00 y de 18:00 o 20:00 h , en e l aula 
C-4 . Sólo alumnos de 4° . año . 

Informes e inscripciones en el Servi
cio Médico del Plantel. 

conferencias----------------~---------------------------------------------

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón 

Lunes 9 

Coordinación. de Derecho 

Inauguración del Curso de derecho 
bursátil, por los licenciados Sergio 
Guerrero Verdejo y Saulo C. Mcírtín 
del Campo. 
Introducción. Definición del derecho 
bursátil. Definición de bolsa devalo
res . Anteceden.tes históricos. los 
valores. · Cuestiones te·rminológicas. 
los títulos de crédito. Generalida
des y clasificación . 

. Ponente: maestro Enrique Cervan
tes Zúñiga : 

Martes 10 

los títulos de crédito en particular . 
Títulos consignado én lo ley Gene

' rol de Títulos y Operaciones de Cré
dito. Títulos consignad,os en la le
gislación bancario. 

9 de enero ·de 1989 

Miércoles 11 

ley del Mercado de Valores l. Mate
ria y estructura de lo ley : oferto 
público , ' intermediación , personas 
que intervienen . Registro e informa
ción privilegiado . Cosos de bolso . 

Jueves 12 

ley del Mercado de Valores 11. Bolso 
de. valores . 
Comisión Nacional de Valores . Insti
tuciones poro el depósito de valo
res. 

Instituto de Geofísica 

El Instituto de Geofísico invito o 
lo conferencio que dictarán los 
destocados investigadores , doc
tores l. Yo Libin , y l. l. Mirosh
nichenko, del Instituto de Magne
tismo Terrestre , Ionosfera y Pro
pagación de Radio Ondas (IZMI-

Viernes 13 

Auditorio A-9, 18:00 h. Morco jurí
dico complementar io. legi slación 
bancario. ley de Sociedades de In
versión . 

Instituto de Química 

Se invho o lo conferencia que im 
partirá el doctor B. Mario Pinto , de 
lo Universidad Simon Fraser de Bur
naby, Canadá, con el temo : Synthe
sis of carbohydrates, mañana 
martes 10 de enero o las 1L:OO h , en 
el auditorio de este instituto . 

RAN) de lo URSS. Titulo : Solar. 
terrestrial relationships : physical , 
medica! and biological aspects . 

lo conferencio se llevará o ca 
bo el martes 1 O de enero o los 
12:00 h, en el Auditorio Ri cardo 
Monge lópez . 3er . nivel , Edificio 
1 del instituto, y será sustentada 
en inglés. 



.. , 
posgrado------------------------------------------------------------

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

Maestría y doctorado 

La División de Estudios de Posgra
do de la Facultad de Ciencias Políti
cas y Sociales informa que del 16 de 
enero al 24 de febrero de 1989 se 
llevará el registro de aspirantes al 
proceso de admisión o las maestrías 
y doctorados en Administración 
Pública, Ciencias Políticas , Ciencias 
de la Comunicación (solamente 
maestría). Estudios Latinoamerica
nos , Relaciones Internacionales y 
Sociología . 

l. Requisitos académicos: 

1. Para maestría: tener licenciatura 
antecedente o en el área de cien
cias socia les y humanidades. 

2. Para doctorado: tener maestría 
antecedente o en el área de cien
cias sociales y humanidades. 

3. Tener un promedio mínimo de 
ocho o equivalente en la licencia
tura o en lo maestría, según el 
caso. 

4. Presentar un examen de admi
sión. 

5. As ist ir a una sesión de entrevis
tos. 

6. Acreditar un curso propedéutico 
que inicia el 22 de moyo . 

11 . Documentación: 

Dentro de los plazos que se señalan , 
los interesados deberán presentar o 
enviar por correo certificado la si
guiente documentación en la secre
taría de servicios escolares de la 
DEP-FCPyS. con horario de atención 
de 10:00 a 14 :00 y 18:00 a 20:00 h : 

a) Carta de exposición de motivos , 
original y copia . 

b) Pos cortos d~ recomendación de 
profesores universitarios , origi 
nal y copia. 

e) Dos copias tamaño carta , por am
bos lados, del título profesional o 
grado académico . 

d) Dos copias fotostáticos del certi
ficado de estudios del nivel pro
fesional o del grado académico . 

e) Currículum vitae, original y co
pio . 

f) Dos fotografías tamaño infantil. 

g) Proyecto de investigación, origi
nal y copio . 

h) Dos copias de la cons.t.ancio expe
dido por el Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras de lo 
UNAM o del departamento de 
Idiomas de la Escuela Nocional 
de Estudios Profesionales (ENEP). 

- Para estudios de Relaciones In
ternacionales se requiere lo po
sesión de una lengua y la traduc
ción de otra , necesariamente in
glés y francés, debiendo ser la 
posesión en idioma diferente al 
de lo traducción. 

- Para los otras especialidades, la 
traducción de dos len.gu.q~.q elec· · 
ción. debiendo ·ser obligatorio in
glés o francés y otras o selección 
del candidato. como ·alemán, ita
liano, portugués y ruso. 

- los extranjeros, cuando proven
gan de un país que no se hable 
español, deberán acreditar lo po
sesión de este idioma en el Cen
tro de Ense.ñanza paro E~tronje
ros. 

111. Egresodos de la FCPyS y ENEP 
de la misma especialidad : 

los egresados de la FCPyS y de las 
ENEP que hayan cubierto el100% de 
los créditos de una licenciatura que 
sea antecedente al programo de 
posgrado, podrán ser admitid~s si 
presentan una carta de la coordina
ción de su especialidad y otra de su 
asesor de tesis, donde se exponga 
que ésta ha sido concluida y se es
pera el trámite de titulación . 

IV. Egresados de otros instituciones 
nocionales o extranjeras: 

En el coso de egresados de institu
ciones nacionales diferentes o lo 
UNAM el título profesional, o grádo 
académico. deberá estor legalizo
dos por el gobernador del estado en 
que se reol.izciron dichos estudios o 
por la Dirección General de Profe
siones de lo SEP. 
En el coso de egresodos de institu- · 
ciones de otros países o nocionales 
con estudios en el extranjero, el tí 
tulo profesional o grado académico , 
el certificado de estudios y el Act<;~ 

de nacimiento deberán estor auten -

tificodos por el Ministerio de Educa
ción, Ministerio de Relaciones Exte
riores y el · cónsul mexicano en el 
país en que realizaron esos estu
dios, con excepción de Brasil, Co
lombia , Estados Unidos y Canadá 
que necesitan autentificación de no
torio público. 

V. Calendario de actividades 

- Registro de aspirantes : 16 de 
enero al 24 de febrero . 

- Examen de admisión por especia
lidad: 16 de marzo. 

- Entrevisto o los aspirantes de 
nuevo ingreso: 13 al 17 de marzo. 

--::- lni.cio del curso propedéutico: 22 
de moyo. 

Poro lo entrego de los guías para 
el examen de admisión o paro cual
quier otra aclaración, favor de lla
mar o la Unidad de la Información de 
la DEP de la FCPyS, teléfono 655-13-
44, extensión 7951. 

Facvltad de Química 

Convocatoria 11 

Con objeto de formar y de
sarrollar recursos ~umanos en el 
área del laboratorio Clínico, lo Fa
cultad de Químico convoco al 
programo Especialización en 
Bioquímica Clínica (grupo piloto). 
que se iniciará el primero de marzo 
de 1989 y tendrá duración de dos 
años. 

Requisitos: 

1} Tener título . de QFB, QBP o 
correros afines o éstas. 

2} Presentar currículum vitae . 
3} Presentar entrevisto ante lo Co

ordinación del Programo de lo 
Facultad de Químico (jueves 
12, 19 y 26 de enero de 1989,' de 
17:00 a 19:00 h , previo cito). 

4} Presentar examen de selección: 
teórico (27 de enero de 1989 a los 
9:00 h}; práctico (26 de enero de 
1989 o los 16:00 h) . 

Información: M en C Moría Dolores 
lastro A. o QFB María Isabel Müg
genburg R.V. Fofultad de Químico , 
Departamento de Biología , Ciudad 
Universita rio , Méx ico, DF , CP 04510, 
teléfono 550-52-15, extensión 2442 . 

9 de enero de 1989 
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. . . ' . 
Facultad de Ciencias Políticas; y . 
Saciales 

./' 

Ceritro de Estudios · Bósicos en 
Teoría Social, Area de Educación e 
lnvestig~ción e~ Óencios Sociales. 

• • f • 

Encuentr~: Historia~ identidad y C:rl· 
sls de las cienCias soc.i.ales en Méxi· 
co. -
16, 17, 18, 19, 23, 2:.C. 25 y 26 de ene
ro de 1989. 

Lunes 16 

9:00 h . Inauguración: doctor Ricar
do Méndez Silva, ma~str.J Gino Zo
bludovsky y profesor Antonio Mei,ío . 

l. Sociedad, saber social y poder po· 
lítico 

. 
Concepclones·c;l'el saber social y po· 
der politico (l), ·Rodolfo Stovenha
gen . 

Martes 17 

9:00 h, ldeJ;tthtod del científico so· · 
clol: mitos, · falacla"l y desilusiones 
(2), Mario de' lbarrola , Gabriel Core
ága, Enrique Vc;ileneia y Gus.tovo de 
lo Vega . Mode,ro: .' Gino Zabludovs-
ky. . o 

Miércoles 18 

11. Perfil histórico de las cl,encias so· 
cioles én México . 

9:00 h . Historio y modelos dé en· 
señanza e investigación de los cien· 
clas sociales 'en México (2), Luis 
Gonzólez y Gonzólez, Regina· Jimé
nez, Orlandina de Oliveiro y Arturo 
Warman . MÓdero: José Luis Reyna . 
17:00 h. Fernando Jiménez, Gro
cielo Arroyo, Raúl Cardiel Reyes , 
Eduardo Guerrero del Castillo y De· 
lía Crovi. Modero: Manuel Villa . 

Jueves 19 

9:00 h . . ~iitorfa ,y proyectos acodé· 
micos de ' las institucio"es de ense· 
ñanza 4t i 'nvestlg~clón en ciencias 
sociales en México (2). Jaime Tomo· 
yo, Francisco Javier Núñez, Pilar 
Grediago y Andrés. Lira. Modero: 

· Roul Benítez Zenteno. 
11: 15 h. Edgar Hernóndez, Francis
co Casanova Alvorez, ~uillermo 
Villaseñof ' y -~_lfr~o Boni y Ana 
María Menéndez. MQdero: David 
Torres . 

.. ) . 

17:00 h. Enrique luengo . Gonzólez, 
Jorge Serrano, Carlos Muñoz Iz
quierdo, Myriam Maciel y Alicia 
Vázque~. Modera : Guillermo Far
fán . 

Lunes 23 

111. Situación actual de las ciencias 
sociales en México 

9:00 h. Disciplinas y especialida
des (2), Fernando Castañeda , Judith 
Bokser, Pedro Gonzólez , Rafael Re-

. séndiz, Omar Guerrero. Modero : 
Mónica Guitión . 
17:00 h: José Luis Ceceño , Guiller
mo Bonfil, Alvaro Matute y Juan Jo
sé Sónchez Sosa . Modera : Aurora 
Tovar. 

Martes 2~ 

IV. Estado actual de la ciencia en 
México 

9:00 h. Ciencias básicas e ingenie· 
ría (2), Augusto Gorda, Soúl Villa , 
Hugo Aréchiga y Dor:~iel Reséndiz. 
Modero: Héctor Nava Jaimes. 
11:15 h. Ciencias sociales (2) , Hugo 
Zemelman, Víctor Flores Olea . Fer
nando Donel y Enrique de la Garzo . 
Modero: Francisco José Pooli . 
17:00 h. Panel. Partic ipan los in
tegronfes de ambas mesas (3). 

Miércoles 25 

V. Universidad, cambio y perspecti· 
va 

9:00 h. Universidad y Estado: his· 
torio de encuentros y desencuentros 
(1), Sergio Bagú . 

Jueves 26 

9:00 h. Universidad y ciencias so· 
ciales: problemas y perspectivas de 

· la enseñanza y la investigación en 
ciencias sociales (2) , Víctor Arre
dando, Gilberto Silva , Moría Luisa 
Castro, Sergio Colmener~ y Anto
nio Mejío. Modera : Alfredo 'Andro
de. 
17:00 h. Perspectivas de la Univer· 
sidad y de las ciencias sociales en • 
México: nuevas realidades, nuevas 
prácticas (2), Pablo Gonzólez Casa
nova, Jorge Bustamante , Antonio 
Gago y Carlos Gallegos. Modero: Ri
cardo Méndez Silva . 

(1) Conferencia Magistral. 
(2) Mesa Redonda . 
(3) Panel. 

Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel (5) "José Vasconcelos" 

Ciclo: 

El arte en las grandes culturas de §a 
humanidad, doctor José Manuel Lo
zano Fuentes. 

Curso 88-89 

Coapa : Auditorio "Gobino Barreda" 

Programa: 

Arte paleolítico, Arte neolítico, Ar
quitectura egipcia, Escultura egip· 
cía, Arquitectura griega , Escultura 
griega , Arquitectura romana, Escul
tura romana, Arte prehispánico 1, 
Arte prehispánico 11, Arte de lo Alto 
Edad Media, Arte 6robe , Arquitectu
ra románica, Escultura rom6nico, 
Arquitectura gótico, Escultura góti
co, Arquitectura renacentista , Escul
tura renacen ti sta , Pintura renacen
tista, Renacimiento en México. 8Q
rroco en Europa y Barroco en Méxi 
co . 

NOTA: Todas las conferencias serón 
los miércoles a las 18:40 h, y estarón 
ilustradas con transparencias. 

Facultad de Medicino 

Lo División de Estudios de Posgro
do e Investigación de la Facultad de 
Medicina de la UNAM convoca a los 
médicos interesados en cursar lo 
Maestría en Educación MédlcC!I (Pro
moción 1989-1991). 
Informes: Coordinación de lo Maes
tría en Educación Médica, primer pi· 
so del edificio de la Unidad de Pos
grado, costado sur de la Torre 11 de 
Humanidades. Teléfonos 550-57-54. 
550-88-59 y 573-12-00, extensión 
2304. 
Horario: 9:00 a 14:00 h. 
Recepción de documentos: 9 al13 de 
enero. 



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS 
PHOFESIONALES ZARAGOZA 

COEPIDA 
PERIODO 89·1 

CURSO PONENTE MES SEDE 1--------~-- ----,----: ~--::-::--.--- · 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

CULTIVO Bool Soma Navarro 9-20 ENEP 
DE TF__.liOOS VEGETALES Urru11a 13-16 Hrs ZARAGOZA 

ADMiNISTRACION 
DE LOS SERVICIOS Enl. lsatetl't:Y~ 16-25 ENEP 
DE EIIFEAMERIA Tina¡ero 15-19 Hrs ZARAGOZA 

lF.ORIW-GUNiCO: 
D< José MErcado 16-27 HOSPITAl PSIOUIATRICO ~.CERCAMIENTO f'SIC091NAMICO 

A lAS PSICOSIS Verdin 9-14 Hrs FPAY BERNARD1NÓ ALVAR!'Z 

USO DE LOS ANIMALES DE COORDINADOR 
LABORA TORIO EN LA EDUCACION M.VL_ FranciSCO Ja,.rer 23-27 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Basurto Alciintara 9-14 Hr:.-

LA SELECCION DE PERSONAL 
Ora. Alicia CA.l imz 30-3 

Garcia 9 a 14 Hrs . 

INTROOUCCION A LA Ora. María Eugema 6-10 
HOMEOPA TIA EN OOONTOLOGIA Pulido Alvarez 9-13 Hrs 

TERAPEUTICA FARMACOLOGICA Dr. Moisés Gawa 6-17 
EN OOONTOLOGIA NIVEL 1! Rasete J-t3 Hrs 

CONCEPTOS ACTUALES 
DE EDEMA CEREBRAL 
EN EL PACIENTE Dr. Francisco Uzarrag<"~ 20-24 
EN ESTADO CRiTICO Garra te B-14 Hrs 

LA CAPACITACION Ora Al1cia CAliroz 27-3 
EN LA INDUSTRIA Garoa 8-14 Hrs 

ESTADISTICA BASICA Oc Serg1o Esca.m.!la 
6- 1' 

16-20 Hrs 

CONCEPTOS SASICOS DE 01 Alejandro carranza 13·17 
ADMINISTRACION HOSPITALARIA Casasola 8-1 4 Hrs . 

IX Enrique Ortiz 1Q-1 4 
ORTODONCIA INTERCEPTIVA Ledezma S-14 Hrs. 

FUNCIONES BASICAS DE LA 
E~FERMERA ·EN EL SERVICIO 10-19 
DE TERAPIA INTENSIVI>. En! Leonor Otero 9-13 Hrs 

FARMACOLOGIA CLINICA O.F.B. Angeles Garcia 10-21 
EN ENFERMEAIA Fernan:le; 9-13 Hr ~ 

FUNCIONES BASICAS DE LA 
ENFERMERA EN LA A TENCION En/ Isabel Ro53s ~ :'-21' 
DEL PACIENTE PEDIATRICO tu1a¡ero 15-19 Hrs 

EL PAPEL DE LA ENFERMERA E ni Laura Clespo li -26 
EN LAS TECNICAS QUIRURGICAS Kncpfler 15-1~ Hrs 

MANEJO OUIRURGICO De FranCISCO G.:ls!ello <-12 
EN OOONTOPEOIATRIA Gomez 8-I J Hr-, 

MICROBIOLOGIA GENERAL QBP Josr LUIS !6-29 
PARA BIOLOGOS VJIIareal Lopez 10-1 4 Hrs 

CURSO TEORICO PRACTICO (0 Enr•Quc Flores 16-29 
PROTESIS FIJA Maninez 9-13 Hrs 

MODELOS ADMINISTRA TI VOS Oca Ahoa tA.I•roz 22-26 
DE PARTICIPACION G..i rCLíl 8-14 Hrs 

CONSnTUCION Y FUNCIONAMIENTO l•C Blanca Barcelata 
29 al 12 
l M V 

DEL GRUPO FAMILIAR Ei)u•arte 9- 13 Hrs 

INMUNOLOGIA COMPARADA Q¡ f\u!)en M;moqurn 5-9 
DE CORDADOS Se~w<• f!lJ Hr!l 

LA PSICOPA TOLOGIA Oca AIICr.l ()..urot 19-23 
LABORAL Garc•a 8-14 Hrs 

TEMAS SELECTOS 
DE GERIATRIA Oc Anqel Olmos ~~ t; . JO 

Y GERONTOLOGIA Hern;woe/ fl 1-1 H: ... 

I NFORM E S E INSCRIPCIONES: 

EN LA COOROINAC10N GENERAl DE ESllJ<JIOS Df POSGRAOO IN'I[SliGACION Y DESARROLLO ACAOFMICO DE LA 
ESCUELA NACION -\1 DE ES1Uil10S PROFESIONALES ZARAGOZA 

J f BONillA No 66 ESO CALZADA IGNACIIJ lARAGG;,\ COL f JfRrtlO 0[ OAIENff llflLGACIO'I 17LIPAI ~P.\ 
Tf l 79232 8<i : X1 1'1:· ' 1-:3 

ENEP 
ZARAGOZA 

ENEP 
ZA~AGOZA 

ENEP 
ZARAGOZA 

ENEP 
ZARAGOZA 

HOSPITAl GENERAL 
-xoco COYOACAN 

ENEP 
ZARAGOZA 

ENEP 
LAM;,GQ:' A 

~OSN1AL 
MA:[.QNO !' JFANil l 

DR ~; IC:Cl. -\ S M CFDIW1 

HOSN,\l PfOI>TniCO 
"INGUARAN. 

ENEP 
ZA RAGOZA 

ENEP 
ZAR;.GOZA 

ENEP 
ZM\AGOZA 

ENEP 
Z,\RAGCZA 

HOSPITAl PEOIATRtr.O 
"AlCAP07ZALCIT 

ENEP 
LAAA(jQl;\ 

ENEP 
7MAGOZA 

ENEP 
ZARAGOZA 

ENEP 
ZARAGOZA 

ENEP 
ZARAGOZA 

ENEP 
ZARAGOZA 

ENEP 
:.v~ .~ Goi:. 

9 de enero de 1989 · 
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Proyecto Acad•mlco , 
Especialización en Hellodl$eño y . 
Mo9dría ,,n Energía S'olar 
UACPyP/"CCH . · 

· 1 Congreso de estudiantes 

26 y 27 de enerc;>'· 

Comitf! organizador : ingenier~s Ber
nardo Vázquez y R.icardo Gomi
ciaga. 

los estudiantes del Proyecto if")vi
tan ·a profesores. investigadores, 
estudiantes y público en general al 
primer congreso que se efectuará 
en el laboratorio de Energía Solar 
del Instituto 'de Investigaciones en 
Mateiiales , en Temixco, Morelos. 

Program·a: 

. Jueves 26 

9:30 h. Ceremonia de inaugura
ción . 
10:00 h . Informe de actividades del 
proyecto acadé.mico. Doctor Isaac 
Pilatowsky Figueroa , coordinador. 
11:30 h. Conferencia : Estado del ·ar· 
te de la producción de celdas sola· 
res, físico Roger Magar. 
12:30 h. Visita guiada a los instala
ciones del Laboratorio de Energía 
Solar. 
16:00 h. Proyecto de. investigación : 
Estudio de convección natural en un 
auditorio, ingeniero Bernardo Váz
quez Núñez . 
16:45 h. ·Proyecto de investigación : 
Estudio de convección natural en 
una cavidad rectangular, QA Federi
co Poujol Ga.lván. 
18:00 h. Mesa redondo. 

Viernes 27 

10:00 h. P·royécto de investigación: 
Determinación de coeficientes de 
transferencia de calor en flujo en 
dos fases, lE Wílfrido Rivera Gómez
Franco. 
10:45 h. Proyecto de investigación : 
Estudio de convección natural en la 
celda de Bernard, IM Ricardo Goml
ciaga Pttreda . . 
12:<1> h. Conferencia : Estanques so• 
lares, doctor Jorge Huacuz V. 
16:00 h. Conferencia : Perspectiva• 
de uso de ·la energía solar en'-M•xl· 
co, doctor Hernando Guerrero: 
18:00 h . Mesa redonda 
19:30 h . Clausura . 
20:00 h .Acto cultural. 

·9 de enéró d' 1989 .. , 

lntormes en el Laboratorio de 
Energía Solar. Coordinación de la 
Maestría en Energía Solar, Privada 
Xochicalco s/n , 62580, Temixco, Mo· 
relos , teléfono 91 (73) 14-16-59 y 14-
16-62. 

[ danza 

Dlrecció11 d• Teatro y Danza 

Con la finalidad de estimular y . 
·ampliar el conocimiento y la prácti 
ca dancística, la Dirección de Teatro . 
y Danza' de la UNAM, a través del 
Departamento de Danza, ha•organi
zado un Taller Teórico-Practico 
sobre la Identidad Latina'americana , 
que será impartido por la coreógra
fa y licenciada :en Antropología, ' 
Graciela Henríquez, a partir de hoy 
lunes 9 de enero, en el antiguo Co· 
legio de San tldefonso (Justo Sierra 
No. 16, en el Centro Histórico). 

En un principio el taller compren
derá sesiones teóricas (de exposi· 
ción y debate), con la participación 
de especialistas invitados, para pos
teriormente iniciar el montaje de la 
obra, inspirada en las ideas de Vos
concelos, "la Bolivariada", .·a partir 
de diversas técnicas de expresión 

·corporal. 
En resumen, el taller teórico-prác

tico ·que impartirá la maestra 
Henríquez, de un semestre de dura· 
ción, con dos sesiones semanales de 
tres horas, tiene como objetivos, 
ehtre otros : acercar a los participan
tes al debate sobre la identidad lati
noamericana, a partir de la práctica 
escénica concreta; vincular el teatro 
y la danza con los estudios históricos 

· y divulgar los pensamientos de José 
Vasconcelos y Simón Bolívar acerca 
del "destino común". · 

Los Interesados pueden acudir a 
las oficina~ del Departamento de 
Danza (lunes y martes, de 10:00 a 
14:00 h) , ubicadas en la Zona Admi
nistrativa bterlor , edificio "D", prl· 
mer piso '(frente al CONACyT), en 
Ciudad Universitaria; o al te"fono 
655·13·44, exten1lóne1 7396 y 701 L 

Al finalizar , •• llevaró a cabo el 
montaje de "La Boii-Jarlada", •'IJeC• 
táculo original de Graclela 
Henrlquez. 

exposiciones ;::;¡~ 

Casa Universitario del Libro 

Esculturas, exposición de Ernesto 
Paulsen. Maquetas, esculturas mo
numentales y fotomurales. Artista 
expositor en el pab~llón mex.icano 
de la Feria mundial de Nuevo York , 
algunas de sus esculturas se en
cuentran en ' lo ciudad de México, 
ubicadas en las estaciones Busílica e 
IMP del Metro. 

División de Estudios de Posgrodo 
de la Escuela Nacional de Artes · 
Plóstlcas (Academia 22, Centro) 

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

Museo Universitario · de Ciencias ·y 
Arte (Costado Sur de Rectorfa) 

Los Alusbes, un arte inexistente. Es
culturas de Federico Silva . Horario 
de visitas ~ lunes a domingo, de 
10:00 a 19:00 h. 

Carpo GeodésicÓ (Insurgentes Sur 
2135) 

·Loa negros-pájaros del adiós , de Os
ear Llera. dirección: lvette Moreno 
Fabela. Lunes , 18:00 h. A pdrtir del 
16 de enero. 50% de descuento o es
tudiantes universitarios con creden
cial. 
Un hogar sólido, de Elena Gorro. 
obra ganadora del premio o lo Me
jor Dirección en el Primer Concurso 
de Teatro Independiente, dirección: 
Mónica Villasei'lor 'y Julieto Hernán
dez. Miércoles·, 18:00 h. A partir del 
18 de enero. 50% de descuento a es
tudiantes universitarios con creden
cial. 
El despojamiento, de Griselda 
Gamb~ro ,direcci6n: Angel V6zquez 
Montellono. Jueves,18:00 h. A partir 
del 19 de enero. 50'/, de descuen
to a e1tudiantf!s universitarios con 
credencial. 



Por lo trascen

dencia que tienen 

los enfermedades 

parasitarios en lo 

salud humano y en 

lo economía , y con 

· el deseo de · apoyar 

lo investigación que 

se realizo en nues

tro país , se creó el 

PREMIO LOLA e IGO 

FLISSER . 

Este premio es pa

trocinado por el 

·programo Universi

tario de Investiga

ción en Salud y lo 

Familia Flisser. 

Este PREMIO será 

otorgado anual

mente o lo Tesis en 

Porositol~gío más 

sobresaliente. 

Este premio está de

dicado .:J lo memoria 

de los sei'lores Lolci 

e lgo Fl isser . 

PARASITOL OGIA . 

Bases 

1. Se convoco o los 

egresodos de 

maestría y docto

rado en los cam

pos de lo investi

gación científico 

relacionados con 

Parasitología , o 

someter o su tra 

bajo de tesis que 

hoyo sido pre

sentado y apro

bado en los últi

mos 3 oi'los al 

premio Lolo e lgo 

Flisser . . 

2. Se deberá pre· 

sentar un ejem

plar de lo tesis 

en los oficinas 

del PUIS; lo fecho 

límite es el 31 de 

enero de 1989. 

3. El Jurado estará 

integrado por 

miembros del 

Comité Técnico · 

Asesor del PUl S y 

tres especialistas 

en lo materia ; su 

dec i sión será 

inapelable . 

4. El veredicto se 

dará o conocer al 

ganador durante 

el mes de mano 

de 1989. 
Este premio consis

te en Diploma y un 

incentivo personal 

de $3,000,000.00. 

Informes y entrego 

de documentos con 

lo Dra . Silvia Rivos 

Vera. Programo Uni

versitario' de Inves

tigación en Solua· 

Circuito Exterior, CU . 

Tel. : 550-52-1 ~- Exts . 

4817 , 4802 y 4807. 

:: 

}.; 

. : ~ ' Centro de 
Investigaciones 
lnterdisciplt.naria~ 
en Humanidades :·-

México 
ante 
las 
nuevas 
tecnologías: 
su 
situación 
y 
alternativas 

Los días lO. 11 y 12 de enero, 
10:00 a -14:00 y de 17:00 a 
19:00 h, en el auditorio del centro, 
Torre II de Huma nidades,4 " piso, 
Ciudad Universitaria 

Coordinación 
de Humanidades 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 


	00035-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00036-scan_2014-02-25_14-10-30
	00036-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00037-scan_2014-02-25_14-10-30
	00037-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00038-scan_2014-02-25_14-10-30
	00038-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00039-scan_2014-02-25_14-10-30
	00039-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00040-scan_2014-02-25_14-10-30
	00040-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00041-scan_2014-02-25_14-10-30
	00041-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00042-scan_2014-02-25_14-10-30
	00042-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00043-scan_2014-02-25_14-10-30
	00043-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00044-scan_2014-02-25_14-10-30
	00044-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00045-scan_2014-02-25_14-10-30
	00045-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00046-scan_2014-02-25_14-10-30
	00046-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00047-scan_2014-02-25_14-10-30
	00047-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00048-scan_2014-02-25_14-10-30
	00048-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00049-scan_2014-02-25_14-10-30
	00049-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00050-scan_2014-02-25_14-10-30
	00050-scan_2014-02-25_14-10-30_b
	00051-scan_2014-02-25_14-10-30

