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Enc;uentro nacional de 
académicos frente a la deuda · 
exte.rna 

pógina 45 · 

Se· entrecruza·n en la FESC ciencia y técnica 
· A 15 afios de su establecimie~to·, la 

'Facultad d~ Estudios Superiores 
Cuautitlán mantiene firme el com
promiso de ser una alteniativa de 

C-1ucacióri en y para México, preser
) tldo su carácter multidisciplina

. · io, en el que se entrecruzan inquie-
\ des humanistas y científicas, técni-

f'Á!·as y filosóficas,' dijo el doctor José 
Luis Galván Madrid durante la en
trega de reconocimientos a docentes, . 
trabajadores y eg¡:esados de ese plan-
tel. · · 

.El Director ·de la FES Cuautitlán 
. consideró. también que la creación de 
.las .·escuelas nacionales de estudios 
profesionales (antecedente inmedia
to de·la FESC) fue una decisión his
tórica .en la descentralización de la 
educación, porque abrió las pue~as 
de la Universidad a "aquellos estu
diantes que las distancias y la. com
plejidad de la vida urbana había 
vuelto marginales e impotentes para 
alcanzar niveles de estudio y de vida 

t- . 'ás ·altos". · 
~·· Al efectuar un recuento de la his
f·¡ga ~e ese plantel mencionó la va
i · · ·labor de concertación de su pri-

. mer director,. doctor Jesús Guzmán 
· García: "En torno a él la institución 
se il)tegÍ'ó en la práctica y adquirió 
su sentido .de identidad. Sobre aque
llas sólid~ bases se hizo perentorio el 

· e5fuerzo por transformar una escuela 
· de vigor extraordinario en un plantel 
con las .más elevadas metas de exce

' leñcia académica. Y quien transfor
·mó, aquella escuela en nuestra aptual 

. facultad fue el ingeniero. Manuel 
· Viejo Zubicaray. La tarea de' conti
nuar esta obra. le tocó al ingeniero 
Guülermo Aguilar Campuzano". 

Durante su intervención, el profe-
. sor Rafael Decelis Contreras, profe
sor y oonsejero técnico, consideró 
·que ante el advenimiento del siglo 
· ' · (posa a la p6gi':'a 2) 

Concluyó ENEP Aragórl 
acciones prioritarias 
para su de~arrollo 
El ai'\o pasado; la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Aragón 
terminó acciones prioritarias para 
su desarrollo académico: concluyó 
la segu.nda etapa del Programa de 
Regularización y Estabilización 'del 
Personal Académico, amplió su Cen
tro de Cómputo y creó la especiali
zación en Puentes, novedad en el 
posgrado nacional . . 

Al rendir su informe de activida
des 1988-1989, el 28 de abril , el li
cenciado Sergio ·Guerrero Verdejo; 
director de la escuela , sei'laló que la 
tercera · etapa de dicho programa, 
que ya inició, aunada .o las dos pre
vias, significáró un incremento del 
150% en la consolidación de la plan
ta docente, específicamente en pro- . 
moción de profesores definitivos. 
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Donan egresados 7 mil 500 
dólares a Química p6gina 5 

La enseñanza de la filosofía; 
Primer coloquio nacional · 

,p6gina 6 

Sistemas CAD, auxiliares para 
la creatividad p6gina 14 

México , de espaldas al mar; 
escasa defensa y vigilancia 

p6gino 16 

Carbowax, componente sintético 
para la preservación de órganos 

p6gino 23 

La iridología, auxiliar en el 
diagnóstico temprano p6gino 25. 

Vicens y su obra: la cara de un 
mismo espefo 

p6gino 28 

. . .. t 

El auto eléctrico, opción en servicios públicos 

En el DF él uso de 
automóviles eléctricos 
reduciría el problema 

ambiental generado 
por los efectos 

contaminan~es de los 
dos y medio millones 

de vehículos.que 
circulan en la ciudad 
de México y tendrían 

aplicaciones iiunediatas 
en servicios como 

transporte público, 
carros recolectores 

de basura y camiones 
repartidores. En la 
gráfica, celdas que 

podrían utilizarse en 
ese tipo de vehículos. 

p6gino 18 



u~hersidad 

Infprme de labores 

Concluyó Aragón acciones 
prioritarias para su 
desarrollo académico 
Llevó a buen término la segunda etapa del 
Programa de Regularización y EstabilizaCión del 
Personal Académico. Se amplió el Centro de 

' Cómputo y se creó la Especialización en puentes, 
'· ·novedad en el pos grado nacional 

f 

E1 año pasado la Escuela Nacional de Estudios Profe
siOnales Aragón pudo llevar a buen término acciones 
prioritarias para su desarrollo académico, tales como la 
conclusión de la segunda etapa del Programa de Regula
t:ización y Estabilización del Personal Académico, la 
ampliación del Centro de Cómputo y la creación de la Es
pecialización en puentes, que constituye una novedad en 
el posgrado nacional. 

Al rendir el Informe de actividades 1988-1989 de la 
ENEP Aragón, el28 de abril, elliceqpiado Sergio Guerre
ro Verdejo subrayó, respecto a dicho Progr¡¡ma, cuya ter
cera etapa dio in,icio a través de una nueva convocatoria, 
que, aunada a las dos previas, significará un incremento 
del 150% en la consolidación de la planta docente del 
plantel, específicamente en lo ref~rente a promoción de 
profesores definitivos. . 

En otros rubros del informe expuesto por el Director 
de la escuela ante el rector José Sarukhán, se asienta que 
esta ENEP ha entrado en un proceso de estabilización en 
el crecimiento de su población estudiantil de licenciatu-

( ., 
. '!¡ 

ra . De esta manera, el in'greso de'alumnos a eSte nivel fue 
de 3322.en lás 12 diferentes carreras 'durante 1988. · · 

Por ótra ·parte, la adm\rtistra.~ióp. ori~ntó y ,auxilió.,a 
1172 al umrios para su ubicación co~o pr.estadores de ser
vicio ·social, de los cua1es 389la concluyeron. En este pe
riodo se titularon 422 alumnos y las diferentes áreas orga
nizaron cursos y talleres de metodología para elaborar te
sis, entre sus estrategias para incrementar la titulación. 

En la División de Estudios de Posgrado egresaron 10 
alumnos de la Maestría en Enseñanza Superior; este bajo 
índice motivó que se iniciaran estudios con miras a pre
sentar alternativas de solución. 

Carreras como Pedagogía e Ingeniería emprendieron 
la revisión y actualización de sus planes de estudio, y exis
te el proyecto de adecuar los planes de estudio de la 
Maestría en Enseñanza Superior al Reglamento General 
de Estudios de Posgrado. · 
· En otro sentido, Guerrero Verdejo resaltó el hecho de 

que en 1988 10 alumnos de la escuela hayan recibido' 
Medalla Gabino Barreda por su mejor promedio en lic . 
ciatura . En lo que se refiere a la superación del personá .. ,. 
académico, señaló que se realizaron 7 cursos de form , 
ción de profesores y 22 de actualización. Del Program . 
de Regularización y Estabilización del Personal Académi-
co detalló que, como parte de su primera etapa, se 
concluyeron los dictámenes y ratificación, por las Comi
siones Dictaminadoras y el Consejo Técnico, de los con
cursos convocados el año anterior, dando como resultado 
el otorgamiento de 90 definitividades a igual número de 
profesores de asignatura, así como la creación de 8 
nuevas plazas de carrera. · 

En mayo de 1988, continu_ó, inició la segunda etapa del 
Programa, en lo concerniente a las promociones de defi
nitividad de las asignaturas "A" y "B". En septiembre del 
mismo año inicia la tercera etapa con una convocatoria 

/ 

Se entrecruzan... ,a;· 
(viene de lo p6gina 1) 

XXI y la adecua~ión de la so~~"" 1! . 
mexicana a esta eclosión es funda
mental buscar la excelencia acadé
mica y, a través de ésta, la del egre
sado. "No tener clara conciencia de 
esto -dijo tajante- es actuar irres
ponsablemente". 

Por último dijo que los universita
rios deben preocuparse porque su 
creatividad proporcione a la socie
dad un mayor acervo cultural y tec
nológico, mediante el cual reafirme 
su· destino común y personalidad. 

Actividades conmemorativas 
.En la mesa redonda: Herrero, Guerrero, Guzmán, Galván, AguiJar, López y Pa
lencia. Como parte de los festejos se reali-
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Guerrero. Consolidación de la planta docente. 

. el Segundo congreso nacional de estudios de posgrado, ce
lebrado en Veracruz. 

También se realizaron actividades de apoyo a la comu
nidad, con el impulso al programa de servicio social de
nominado "Atención a sujetos con retardo en el de
sarrollo", coordinado por el área de Pedagogía.Asimismo, 
el área de Arquitectura realizó dos estudios sobre la 
zona urbana de Texcoco y un diagnóstico urbano de 
San Juan del Río, Querétaro . 
. Se promovieron 148 cursos, conferencias, talleres y me

sas redondas; destaca la 2a. Feria del Libro de la ENEP 
Aragón, efectuada en junio. 

Dentro de la política editorial, se publicaron diversos 
textos de Derecho, Economía, Ciencias Políticas e Inves
tigación. La producción bibliográfica ascendió a 115 
títulos. 

abierta que comprendió 105 plazas para profesor de asig
natura "A" definitivo y 12 más para docentes de carrera. 
-a febrero del presente año se logró concluir en un 
, "i~% la realización de los concursos de oposición y sólo 
~a la emisión de los dictámenes. 
~~ En lo que toca a intercambio académico, informó, 

miembros de la escuela participaron en 140 diversos 
acontecimientos académicos entre conferencias, cursos y 
.seminarios. Diversos organismos y/o instituciones inter
nacionales patrocinaron 17 becas a miembros de esta co
munidad y, por otra parte, se establecieron convenios de 
colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Cole
gio de Ingenieros Civiles de México. 

El Centro de Cómputo ofreció 36 curso~ intersemestra
les, ~n los cuales participaron 638 alumnos de las distintas 
carreras. Además, en este periodo el equipo de cómputo 
se acrecentó con la adquisición de 17 microcomputadoras 
Printaform; 8 tarjetas de interfase para PC, 8 terminales 
Onyx e .igual número de microcomputadoras, además de 
una impresora y un sistema multiusuario. El Director re
saltó que en este periodo se inició y fortaleció el proceso 
de comunicación de los sistemas de la escuela con los de 
.otros centros de cómputo de la UNAM, como las direc
ciones generales de Cómputo Académico y de Cómputo 
para la Administración, permitiéndoles conectarse a su 
vez con la Red Nacional e Internacional Vía Telepac, así 
como a diversos bancos de información de la Institución. 

En lo que toca a investigación, en la División respecti
va se desarrollaron 26 proyectos; tres de ellos ya se 
concluyeron (en las áreas de Derecho, Economía e 
Ingeniería). Además, con la ponencia "Dos proyectos de 
desarrollo tecnológico en la ENEP Aragón" se participó en 

Al término qel informe, el Rector hizo un largo re
corrido por las instalaciones de la ENEP Aragón, que 
incluyó el Centro de Cómputo, donde inauguró una 
nueva sección que tiene 5 aulas equipadas con micro y 
minicorriputadoras recién adquiridas. O 

una mes~ redonda enla que partí
el primer y el tercer directo

. de esta dependencia, doctor Jesús 
án García e ingeniero Guiller

Aguilar Campuzano, así como el 
maestro en ingeniería Víctor Palen-
cia Gómez, director de la ENEP 
Acatlán; la M en C Arlette López 
Trujillo, directora de la ENEP Izta
cála; el licenciado Sergio Guerrero 
Verdejo, director de la ENEP Ara" 
gón; .el doctor Rodolfo Herrero Rica-

. ño, director de la ENEP Zaragoza, y 
el doctor José Luis Galván Madrid, 
director de la FES Cuautitlán . · 

Los participantes hicieron alusión 
a los inicios de las escuelas,. a los 
problema~ y vicisitudes que han 
enfrentado, así como a las satisfac
ciones y avances de los planteles al 
c~rer de los años. De entre estos va-
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riados puntos de vista, cabe destacar 
el cáracter ínter y multidisciplinario, 
la búsqueda de nuevas alternativas, 
tanto geográficas (al estar descentra
lizadas de Ciudad Universitaria), co
mo académicas, eó constante reno
vación, destacando su estructura 
matricial, dada por la interacción 
entre departamentos, asignaturas, 
maestros y alumnos. 

Otro de los aspectos relevantes que 
señalaron fue el desconocimiento de 
la labor que estos cinco planteles 
multidisciplinarios están realizando 
e innovando en las áreas de investi
gación y docencia. Por tanto, existe 
la necesidad de que su trabajo se pro
yecte y difunda más. 

Por otra pa1te, en la Sala del Con
sejo Técnico del Campo Número 4, 
se develaron tres retratos al óleo con 

la imagen del doctor Jesús Guzmán 
García, el ingeniero Manuel Viejo 
Zubicaray y el ingeniero Guillermo 
Aguilar Campuzano. También se de
velaron dos placas en reconocimien
to post mortem al maestro Raúl Muy 
y Mendoza y al ingeniero agrónomo 
Julián Rodríguez Adame, ambos 
profesores de la FESC. 

Finalmente el doctor José Luis 
Galván Madrid hizo entrega · a la 
Asociación de Egresados del plantel 
de un local, "modesto, pero significa
tivo", para · el desarrollo de sus fun
ciones. Las asociaciones ya organiza
das son las de Veterinaria, Ingenie
ría Agrícola y Contaduría y Admi
nistración. Con esta acción se pre
tende que éstas se consoliden y se in
corporen los egresados que todavía 
no pertenecen a ellas. O 



El Premio Lola e lgo Flisser, ·a 
Rossana Arroyo 
Ponu tesis Identificación de una Adhesina de Entamoeba Histolytica 

Por tercer año consecutivo, el Pro
grama Universitario de Investiga
ción en Salud (PUIS) entregó el Pre
mio Lola e Igo Flis5er sobre investi
gación en parasitología, que en esta 
ocasión fue obtenido por la doctora 
Rossana Arroyo Verastegui, egresa
da del Centro de Investigación y Es
tudios Avanzados del IPN, quien con 
la tesis "Identificación de una adhe
sina de Entamóeba histolytica", se 
hizo acreedora a diploma y tres mi
llones de pesos como estímulo perso
nal. 

, Patrocinado por la familia Fli
sser, este tercer certamen otorgó 
también una mención honorífica a 
los maestros en ciencias Pedro Ulises 
G. Ostoa Saloma, por su estudio 
"Sobre las proteinasa de Entamoeba 
histolytica", y a Francisco Javier 
Solís Martínez, por su trabajo 
"Transformación genética y división 
nuclear en Entamoeba histolytica". 

Durante la ceremonia de. premia
éión, el viernes 28 de abril en la sala 
del Consejo Técnico de la Coordina
ción de la Investigación Científica, 
el doctor José Eduardo San Esteban, 
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• 
director del PUIS, sostuvo que cada 
vez es mayor la respuesta de jóvenes 
investigadores del área científica ha-' · 
cía este tipo de concursos, "pues de
sean mostrar su interés por ayudar a 
resolver los problemas que, en mate- . 
ría de salud, afectan a la población". 

El doctor Juan Ramón de la Fuen
te, coordinador de la Investigación 
Científica, dijo, en este sentido, que 
uno de los problemas de la ciencia 
radica en su falta de continuidad, 
"porque los recursos económicos pa
ra estimular la investigación no 
siempre están disponibles". Por ello, / 
agradeció a la familia patrocinadora 
del certamen "la ayuda desinteresa
da hacia los estudiantes jóvenes que 
buscan una superación académica ri
gurosa". 

En su oportunidad, el ingeniero 
Ma'nuel Flisser explicó que la idea de 
patrocinar un premio sobre investi
gación en parasitología surgió ante 
la necesidad de profundizar los estu
dios en el área, ya que -agregó- en 
México la morbilidad representa un 
alto costo económico por medica
mentos y hospitalización, así como 
por ausentismo laboral. 

Cada año se presenta un mayor 
número de trabajos a concurso y su 
calidad propició que en esta ocasión 
se otorgaran, además del premio, 
dos menciones honoríficas de entre · 
las trece tesis inscritas, indicó. 

Lic. Manuel Barquln Alvarez 
Abogado General 

lng. Leonardo ·Ramírez Pomar 
Director General de Información 

Fernando Guzmón Aguilar 
Director de Gaceta UNAM 
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Arroyo. 

·La iñiportancia del trabajo de la 
doctora Rossana Arroyo radica en la 
identificación de una adhesina de E. 
histolytica de 112 kilodaltones 
(kDa), la cual participa directamen
te en l~ virulencia del parásito que 
ocasiona la amibiasis humana. -
investigadora del CINVESTA V lo"
gró, además, producir · · 
monoclonales que inhiben lapa 
nicidad de la amiba. 

Estos cuerpos reconocen a la adhe
sina de 112 kDa, presente en las ami- • 
bas virulentas y separada de las no 
virulentas. En síntesis, el trabajo va 
encaminado al posible diseño de una 
vacuna contra la amibiasis, aunque 
la responsable reconoce que aún se 
encuentra en una etapa demasiado 
temprana. 

Al acto asistieron los doctores Fe-· 
derico Chávez Peón, coordinador 
del Programa de Salud· de la Funda
ción Miguel Alemán; Héctor Nava 
J aimes, director del CINVEST A V 
del IPN, y Ana Flisser, miembro di 
Instituto de Investigaciones Biom , 
dicas de la UNAM. · · 

' .. ' 

Gaceta UNAM aparece lunes y 
jueves, publicada por la Dirección 
General de Información. 

Oficinas: Primer piso del edíficio 
ubicado en el costado norte de la 
Torre 11 de Humanidades. 

Teléfonos: 550-59-06 y 550-52-15, 
extensión 3320. 

Año XXXIV. Novena época. 
Número 2,375. 
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La Industria Celanese 
Mexicana, SA, donó 30 mi
llones de pesos a .la Facul
tad de Química para el fi
nanciamiento del Semina
rio Ingeniero Pascual La
rraza, dedicado a la inves
tigaciQn y formación de re
cursos humanos en el cam
po de la termodinámica 

Donó Celanese Mexicana 30 
millones de pesos a Química 

un profesor puede recibir 
una beca libre de impues
tos por hasta tres salarios 
mínimos; igual cifra podrá 
otorgarse a estudiantes so
bresalientes, y los restantes 
se utilizarán en otros pro
yectos específicos. 

Financiamiento para un seminario sobre 
termodinámica aplicada 

~plicida. · 
El jueves 27, luego de 

que el Consejo de Admi
nistración de la empresa 
hiciera una evaluación de 
los resultados obtenidos el 
afio pasado, y a solicitud 
de Química, el director ge
neral de Celanese, inge-

rector José Sarukhán en sus 
oficinas del sexto piso de la 
Torre de Rectoría, el doc
tor Francisco Barnés de 
Castro, director de la FQ, 
explicó que los seminarios 
académicos instituidos en 
el plantel son un reconoci
miento que otorga el Con
sejo Técnico a profesores e 
investigadores con proyec
tos específicos en diversas 
áreas. 

maestro Gracia si el infor
me que presente resulta sa
tisfactorio, a juicio de la 
Comisión Dictaminadora, 
manifestó. 

El ingeniero Ortiz, por 
su parte, resaltó la impor
tancia de que la industria 
privada fomente la investi
gación en las universida
des, y en particular en la 
UNAM, porque -puntua
lizó- "la educación supe
rior sigue siendo el pilar 
fundamental para el de
sarrollo del país". 

~~ero Federico Ortiz, acor
... ó renovar el apoyo al Se

·minario porque -dijo

Explicó asimismo que 
los montos de financia
miento ofrecidos el año pa
sado en los siete seminarios 
académicos convocados 
por la Facultad de Quími
ca ascendieron a 20 millones 
de pesos. "La empresa que presi

do-sostuvo- está dispuesta' 
a proporcionar todo el apo
yo necesario para esta cau
sa, porque la vinculación 
industria-Universidad pue
de dar grandes resultados" . 

un área de estudio 
la que se tiene particü-

lar interés. . 
Antes de que el ingeniero 

Ortiz hiciera entrega del 
cheque correspo~diente al 

El Seminario Ingeniero 
Pascual Larraza, otorgado 
el año pasado al M en C Je
sús Gracia, continuará de
dicándose al estudio de la 
termodinámica aplicada, y 
podría volverse a dar al 

En este año, y a solicitud 
expresa, continuó, las em
presas patrocinadoras 
acordaron establecer un 
apoyo económico de 10 sa
larios mínimos anuales. Es
te mecanismo implica que D 

Donó 7 mil 500 dólares a Química la G~neración 1959·1963 
Se emplearán para adquirirequipo de cómputo. La facultad se ha propuesto la meta de efectuar una 
planificación financiera con un plazo de cinco años 

La. Generación 1959~1963 de ción la FQ tenía tres problemas fun-
Química donó a su facultad 7 mil damentales: la crisis financiera re-
500 dólares que se prevé utilizar pa- sentida por el país y la Univers~dad y 
ra la adquisición de programas de el consecuente recorte presupuesta-

a fin de mejorar la ense- río; el deterioro de la imagen de la 
de las carreras impartidas en Universidad, y la carencia de recur-

FQ. sos humanos a nivel posgrado. 
En el acto de entrega, el ingeniero NoobstanteseñalóquelaFQ se pro-

Jorge Martínez Montes, representan- puso la meta de efectuar una planifi-
te dé dicha generación, manifestó cación financiera con un plazo de 
que además de las aportaciones eco- cinco años, cuyos primeros 12 meses 
nómicas es necesario contribuir ·con ya transcurrieron. "Además de de-
ese plantel ~ediante la organización purar y readecuar las líneas de inves-
de cursos de nivel posgrado y la rea- tigación, así como los planes de estu-
lización de conferencias en el área de dio, estimamos que para encauzar el 
licenciatura, lo cual, aseguró, per- proyecto requerimos en primera ins- . 
mitirá a las nuevas generaciones vi- tancia 8 millones de dólares para 
sualizar los campos de actividad gastos de operación, y un mínimo de 
den! ro de su profesión. , 12 a 13 millones de dólares para ree-

A su vez, el director de la Facultad quipar la facultad y ampliar sus ins-
de Química, doctor Francisco Bar- talaciones", puntualizó. 
nés de Castro, manifestó su agrade- El doctor Barnés de Castro calculó 
cimiento por el donativo y señaló que el 40 por ciento de esos recursos 
que en los inicios de su administra- provendrán de ingresos de la propia 
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Universidad, y precisó que 7 de los 
12 millones de dólares también po
drían ser obtenidos del presupuesto 
universitario y con el apoyo del C:O
NACyT, así como de un esfuerzo ex
traordinario para captar recursos de 
la industria o de fuentes internacio
nales de financiamiento. 

En su oportunidad, el doctor En
rique Bazúa Rueda, jefe de la Divi
sión de Ingeniería de la facultad, 
aseguró que el donativo contribuirá 
a elevar el nivel académico de los 
egresados, y se comprometió a ofre
cer resultados satisfactorios en este 
sentido y a la brevedad posible, ya 
que, dijo, el material por adquirirse 
formará parte integral de la educa
ción de los alumnos. 

El ingeniero Martínez Montes ex
presó que el donativo es una muestra 
de agradecimiento de la GeneraCión 
59-63 por los conocimientos recibi
dos·en la facultad. D 



uni"Versiclad 

El mundo de la opinión, necesario en 
la filosofía latinoamericana 
Cerutti: se h~ despreciado la vida cotidiana, situándose los 
filósofos de la región tan sólo en el mundo de las ideas 

Basado en la frase proferida por 
don Simón Rodríguez, maestro de Si
món Bolívar, que dice: "no inventar 

·en América es errar", el doctor Ho
racjo Cerutti Guldberg inició el plan
teamiento de sus reflexiones acerca 
de los problemas de la enseñanza de 
la, filosofía latinoamericana en 
una amena charla. efectuada er 28 de 
abril en San Ildefonso, dentro del 
marco del Primer coloquio nacional 
sobre la enseñanza de la filosofía. 

Si estamos condenados a inventar 
-continuó Cerutti-, la pregunta 
inicial sería cómo enseñar filosofía, 
en los albores del siguiente milenio, a 
estudiantes latinoamericanos que 
han tenido un contacto siempre dis
tante o trivializado con esa discipli
na. Consideró qtJe, aQDque en lama
yoría de los'casos los profesores cul
pan .de esa situación a los estudian
tes, los responsables son los prime
ros, pues éstos "pretenden que los es
tudiantes se pongan a nuestro nivel, 
en lugar de que nosotros nos ponga
mos a su altura". 

"Lo que hacemos -dijo- es des
preciar la vida cotidiana, nos si
tuamos en el mundo de las ideas, de 
la episteme, y despreciamos el mun
do de la doxa, es decir, de la 

opinión". Luego expresó que la 
filosofía de Latinoamérica está lla
mada a tomar en cuenta las opinio
nes que se desprenden de la vida co
tidiana para, posteriormente, dar 
otra opinión mejor fundada. Califi
có como un vicio el hecho de que la 
reflexión filosófica latinoamericana · 
eluda su responsabilidad con el dia
rio acont~er. 

Manifestó que, para este efecto, a 
veces es necesario "ensuCiarse las 
manos" adoptando opciones de tipo 
Ideológico o político, pero que no 
queda otra alternativa. Cerutti con
sideró que el camino aconsejable es 
"asumir explícitamente nuestra res
ponsabilidad social y manejarla de 
modo racional, no para manipular o 
enmascarar la realidad, menos para 
construir un mito acerca de nuestro 
propio papel, como si los filósofos 
fuéramos muy importantes en la so
ciedad, sino, más bien, para poder 
propiciar una actitud racionalmente 
crítica, verdaderamente liberadora". 

Ante la idea generalizada de parte 
de los estudiantes· de que la filosofía 
es practicable sólo por seres espe
ciales, el doctor Cerutti dijo que es 
necesario "desacralizar la filosofía" 
con el objeto 1 de mostrar a los alum- . 

Primer coloquio nacional sobre 
la enseñanza de la filosofía 
. E1 Auditorio Justo Sierra del 
Antiguo Colegio de San pdefonso 
fue sede el jueves 27 de la inaugu
raCión del Primer coloquio na
cional sobre la enseñanza de la . 
filosofía, organizado por el 
Círculo Mexicano de Profesores 
de Filosofía, AC, en coordinación 
con la Escuela Nacional Prepara-
toria. • 

Durante el acto, poco antes de 

que el licenciado Ernesto Schetti
no Maimone, director general de 
la ENP, hiciera la declaración 
inaugural, el profesor Miguel Ro
mero Griego, presidente del Cír
culo, dijo que este coloquio busca 
promover la discusión filosófica 
para mejorar la práctica docente, 
por lo que respecta a la ense
ñanza de la filosofía, "inter~ 
cambiar ideas y experiencias, y 

La primera obra en su tipo. 

nos que la reflexión filosófica está al 
alcance de todos, aunque sí se re
quiere de un "entrenamiento", por 
lo que respecta a las técnicas y 
metodologías. "Es responsabilidad 
del profesor -subrayó- propiciar 
que las mayorías puedan participar 
del ejercicio de la reflexión 
filosófica". 

Un caso que demuestra la posibili
dad de realizar lo anterior y, de esta 
manera, hacer que la filosofía propi
cie una actitud crítica en los estu
diantes, . es el que vivió Cerutti en 
una universidad argentina durante , 
1973. En ese año, las condiciones 
políticas de ese país permitieron que 
un grupo de profesores de filosofía 
aboliera el anquilosado sistema uni
versitario e instalara un programa 
experimental con base en un solo ·se
minario, en el cual tanto profesores 
como alumnos establecieron un diá
logo constante que permitió la pro
blematización de los argumentos, 

proponer "alternativas de solu
ción a algunos problemas que 
esta práctica presenta". . 

Asimismo recordó que persona
lidades de la talla de Clavijero, 
Luis Mora, Justo Sierra, Gablno 
Barreda y José Vaséoncelos con
t:¡:ibuyeron, a través de sus cáte
dras impartidas en los recintos de 
San Ildefonso, a forjar nuestra 
tradición filosófica. 

·El coloquio, integrado por 
conferencias y mesas redondas, se 
celebró del 27 al 29 de abril. 

o 
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contrariamente a la mera transmi
sión de una cultura libresca. 

Los resultados, explicó Cerutti, 
fueron positivos mientras duró la 
.propuesta: unos dos semestres, por
que luego condiciones externas obli
garon a que se instaurara el sistema 
anterior; 

Cabe mencionar que durante la 
inauguración del coloquio, organi
zado por el Círculo Mexicano de Pro
fesores de Filosofía, AC, en coordi
nación con la Escuela Nacional Pre
paratoria, celebrada el 27 de abril, se 
presentó el Diccionario de la Lógica~ 
la obra más reciente del doctor Eli 
de Gortari, quien comentó que se 
trata de la primera obra en su tipo en 
el mundo. Es, además, la número 19 
dentro de su producción personal de 
libros sobre lógica. O 

.. 

Secretaria General 1 Dirección General 
de Administración Escolar 

INGRESO A LICENCIATURA A 

AROS POSTERIORES AL PRIMERO 

(Provenientes de escuelas no inco~poradas 

a·la tJNAM) 

Se comunica a los interesados en ingresar al 
nivel licenciatura, a años posteriores al pri
mero, provenientes de escuelas no incorpo
radas a la UNAM, que deberán presentarse 
en la Subdirección de Revalidación (Direc-
ción General de Incorporación y Revalida
ción de Estudios, lado sur de la Sala de 
Conciertos Nezahualcóyotl), donde serán 
atendidos hasta el 12 de mayo, de '9:00 
a 13:00 h. 

. Direcciones generales de AdministraCión 
Escolar y de Orientación Vocacional 

CAMBIO DE CARRERA . 

Se comunica a los alumnos interesados en 
cambiar de carrera que deberán acudir, co
mo. requisito del trámite, a la Dirección Ge
neral de Orientación Vocacional (entre las 
facultades de Ingenieríá y Arquitectura), 

. donde se,rán atendidos hasta el 4 de 
mayo, de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 19:00 
h. 
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En servicio social, 
unificar criterios 

Unificar criterios eri torno al servicio social y apoyar el 
desarrollo de esta actividad como parte fundamental del 

. currículum académico de los estudiantes son. aspectos y . 
objetivos que fueron resaltados por el arquitecto Ernesto 
Velasco León, director de la Facultad de Arquitectura, y 
el licenciado David Pantoja Morán, secretario auxiliar de 
la UNAM, durante la inauguración de la Primera reunión 
interna de servicio social 1989. . 

El acto se efectuó el 28 de abril en la Sala de Consejo de 
la FA, con la participación de los responsables del área de 
las distintas facultades y escuelas de esta Casa de Estudios 
y del personal del Programa del Servicio Social Multidis
ciplinario (PSSM). 

Velasco indicó que los estudiantes de arquitectura rea
lizan su servicio social en las áreas de desarrollo de la co
munidad, apoyo· a la investigación umversitaria a la do
cencia; servicios profesionales a la comunidad y apoyo 
académico-administrativo universitario. 

Recalcó que en la facultad que dirige · el uso de forma
tos comunes, como la Carta Unica de Liber!ición del Ser
vicio Social, ha beneficiado la planeación y administra-
ción de éste. . 

Por su parte, el licenciado Pantoja subrayó el interés de 
la actual administración universitaria por impulsar la ac
tividad como eslabón académico-práctico, en el currícu-
lum del alumnado. · 

Por su parte,el doctor Juventino Servín Peza, director 
general del PSSM, d·ijo que la Universidad vive una etapa 
de transformación que demanda la constante superación 
de sus sectores para ofrecer mejores perspectivas de de
sarrollo profesional. Por ello, el PSSM se propone reafir
mar el carácter académico y extensivo de la práctica so
cial mediante ·la participación conjunta de los respon
sables de esta actividad en las facultades y escuelas. Agre
gó que las reuniones internas que se realizan en forma pe
riódica apoyan estos objetivos. También se hizo un llama
do a los responsables para que apoyen la celebración del 
Premio Anual del Servicio Social ''Gustavo Baz Prada" 
1989 . 

La arquitecta Elodia Gómez Maqueo, responsable del 
1Servicio Social de la Facultad de Arquitectura y presiden
ta del Comité Organizador del Premio, informó de las ac
ciones realizadas en apoyo a esta distinción universitaria . . 
Señaló que se han enfocado a difundir y promover el pre
mio -convocado por cuarta ocasión ~onsecutiva-, re
caudar fondos para garantizar su permanencia, y llevar a · 
cabo la evaluación de trabajos, así como la organización 
de las ceremonias de premiación correspondientes. 

Para finalizar, se expusieron las opciones de difusión 
que podrían propiciar el desarrollo del serv~cio social y 
una mayor captación de prestadores, especialmente en 
erogramas multidisciplinarios en comunidades rurales, 
coordinados por el PSSM.. O 



J gnacio Galindo Garfias se acerca 
demasiado para poder escuchar las 
preguntas. Cercano a los 75 años, 
aún se le ve fuerte . "En cierto modo 
-dice- , la distinción que me hi
cieron 'al aceptarme como miembro 
de la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación resulta inmerecida. A 
ella han ingresado los mejores juris
tas del país, y yo, sinceramente, no 
me considero todavía un jurista". 

El maestro Calinda Garfias, con 
más de 55 ·años de ejercicio profe
sional, 32 de ellos dedicados a im
partir cátedra en la Facultad de De
recho de la UNAM, se hizo acreedor 
a un lugar en la referida academia 
por sus amplios estudios sobre de
recho civil y mercantil, los cuales 
han dejado claro que en la actuali
dad, y a la sombra de la autonomía 
privada, las grandes empresas están 
dictando "contratos tipo" (llamados 
condiciones generales de contrata
ción) para la venta y distribución de 
sus productos no sólo en un país, sino 
en el mundo entero, de tal manera 
que los distribuidores tienen que su
jetarse a ellos. 

Amparándose en la autonomía de 
la voluntad, comenta, esas empresas 
hacen desaparecer propiamente a és
ta, así que los abogados deben evitar 
este fenómeno que se anuncia para el 
siglo XXI; los grandes consorcios co
merciales e industriales, advierte , es
tán legishindo en materia de contra
tos y arrebatando al poder público la 
potestad de aplicar la ley. 

Elogiado por el maestro Antonio _ 
Martínez Báez, un abogado al que sí 
considera jurista, Ignacio Calinda 
asegura que a estas alturas su profe- . 
sión entraña todavía un gran reto y 
responsabilidad . "Los conocimientos 
que he podido adquirir no me perte
necen; pertenecen a las nuevas gene
raciones de alumnos, a la sociedad y 
a la Universidad;. por eso la distin
ción me compromete más a pagar la 
enorme deuda que tengo con la 
UNAM". · 

, El profesor universitario considera 
que finalmente la vida demanda dar 
algo de lo nuestro, algo propio, por
que de lo contrario se inicia en la 
persona una decadencia espiritual. 

El maestro Galindo Garfias con-

lgna'?io Galindo, 
·32 años de cátedra 
en Derecho 

Galindo. Reconocimiento, 

Ingresó a la Academia de 

Jurisprudencia y Legislación por 

sus amplios estudios sobre 
derecho civil y mercantil. "No 

me considero todavía un 
jurista", dice 

fiesa no tenerle miedo a la vejez por- , 
que, dice, cuando se ha tenido opor
tunidad de vivir correctamente la vi
da, se llega a esta etapa alegremente, 
sin decadencia. 

"El contacto que he tenido con los 
jóvenes universitarios me ha tonifi
cado y me ha hecho ver que no hay 
peor cosa que llegar a la vejez vacío 
de conocimiento. Por eso, esta distin
ción representa para mí el reconocí-

. miento· a mi actitud frente a la 
vida". 

El señala que para que un aboga
do ingrese a la Academia de Ju
risprudencia y Legislación se toma 
en cuenta también lo que la persona 
es, y no únicamente lo que sabe. En 
este sentido dice: "Yo considero que 
el derecho no es lo más importante 
en la vida, pero sin normas jurídicas 
no, se podría vivir en sociedad. Evi
dentemente el derecho ha sido reba
sad·o en muchas ocasiones por la pro
pia sociedad, porque ésta le va indi
cando qu~ es lo que espera de los 
hombres del derecho". 

Interrogado sobre los retos que 
hoy sigue enfrentando el derecho, ei 
maestro Ignacio Calinda Garfias 
considera que uno de ellos se mani
fiesta en el caso de la deuda de los 
países latinoamericanos. No existe, 
dice, una regla jurídica que se im
ponga a los acreedores, para que és- · 
tos -atendiendo a las circunstancias 
y las posibilidades de pago- reco
nozcan que deben cooperar para que 
se les pueda pagar. 

"Hasta ahora - .añade- esto ha 
quedado a la buena voluntad de 'los 
acreedores, y es una muestra de que 
hacen falta reglas jurídicas fundadas 
en la buena fe, en la justicia y la 
equidad, para imponer una norma 
que ayude a solucionados conflictos". 

Para él, en la medida en que los 
profesores formen mejores alumnos, 
no sólo en derecho, sino en todas las 
ramas del saber, este tipo de si
tuaciones cambiarán radicalmente. 

"Creo que un profesor de derecho 
que lo sea de verdad, más que ense
ñar debe motivar al estudiante para 
que le nazca el deseo de conocer lo 
que es su profesión, que aprenda a 
amarla". Dice que esta si tuación se 
ha dad9 en la UNAM y que ello cons
'tituye uno de los pilares fundamen
tales de la Institución . 

El que a partir de ahora será com
pañero de uno de los abogados que 
más 'admira, Antonio Martínez Báez, 

• concluye con una frase dicha por Ci
cerón, al agradecer la distinción de 
que fue objeto: "Con la· vejez se me 
han acabado las fuerzas físicas, pero 
se han exacerbado las fuerzas inte
lectuales". O 

Ricardo Hernández. 
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Y a la fotografía del periódico está 
amarillenta y _?esvaída, pero el joven 
al que retrata; con la pancarta en 
mano donde se lee: "La misma opor
tunidad para todos", está_ firme co
mo en el primer día. Un joven que 
hoy, a los 87 años, nos detalla sus 
planes · y nos cuenta emocio
nado cómo pudo, hace 66 años, fun
dar las preparatorias nocturnas. 

El 23 de abril de 1923, cuando la 
primera de éstas comenzó a funcio
nar, el sueño largamente acariciado 
por José María de los Reyes había 
cristalizado: "Con la preparatoria 

-nos dice- la democra
~_. .... ,"'''"'" llegó a la Universidad Na

. pÓrque era (dicha nocturna) 
~cuela para trabajadores". 

El maestro De los Reyes, quien nos 
recibe en su casa en el barrio de Mix
coac para recordar los días de lucha 
que acompañaron la cÓnstrucción d~ 

, esa opción educativa, puede conside
rarse.co~o -el forjador de la prepara
toria' nocturna; de ésta 'fue promo
tor, director, alumno y maestro . 

Tenía solamente 12 años cuando 
escapó de su casa para incorporarse a 
las filas carrancistas que lucharon en 
el surest,e del país . Al término de la 
lucha armada regresó a su natal Tu
la, Hidalgo, pero ya el pueblo )e que
daba chico. Partió entonces a la ciu-

. dád de México, cargado con los idea
les de la Revolución, en busca de 
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_De los Reyes, fundador de 
prepas nocturnas 

Fue también director, alumno y maestro de la 
primera que fundó en 1923; en 1929, fue uno de los 
líderes del movimiento estudiantil. Hoy lucha por 
fundar una universidad del mar 

José María. 
Al pie del cañón. 

nuevos horizontes. Aquí, en la colo
nia Guerrero, se empleó ·como fogo
nero de· unos baños que estaban en la 
calle de Camelia. Parecía que sus de
seos de estudiar no se iban a ver satis
fechos, porque para un trabajador 
era imposible asistir a la escuela, que 
sólo desempeñaba sus actividades 
por la mañana. 

De los Reyes llevó su proyecto de 
preparatoria nocturna ál entonces 
secretario de Educación Pública, Vi
cente Lombardo Toledano, quien le 
respondió que dadas la5 precarias 
condiciones del país, el gobierno no 
podía pagar una planta más de pro
fesores. Así, la tarea fue convencer a 
los maest~os de la ENP para que die
ran clases gratuitamente por la tarde 
y, cuando lo logró, regresó con. Lom
bardo Toledano, quien le propor
cionó instalaciones y lo nombró di
rector de la flamante escuela. 

El siguiente paso fue tal vez el más 
difícil: convencer a los posibles 
alumnos para que se inscribieran. · 
Nuestro entrevistado fabricó enton
ces una pancarta persuasiva con la 
que iba a los mercados, a las fábri
cas... Por fin, el primer grupo se 
conformó con 26 alumnos, aproxi
madamente, entre los cuales estaba 
el propio De los Reyes, quien por las 
mañanas (a las 7:00) daba además la 
clase de educación física, a fin de 
cumplir cabalmente con el programa 
de estudios. Más problemático, sin 

embargo, era retener a los estudian
tes, y a cada momento la preparato
ria parecía a punto de desaparec~r. 
Para salvarla, don José María dejó 'su 
trabajo de fogonero y se dedicó en 
cuerpo y alma a trabajar por elfa. 

"¿Cómo _vivía, me pregunta? Vi
vía como podía -nos relata, mien
tras los ojos seie rasan de lágrimas. A 
veces sólo. agua, a veces nada. Había 
un chino que tenía un café en_ las 
calles de Argentina y San Ildefonso. 
Este hombre, que se llamaba Alfonso 
y que sabía de mis problemas , a ve" 
ces me invitaba a comer. Llegaba yo 
a las 10 u 11 de la noche, a la hora 
que comían los empleados del café, y 
el chino Alfonso se acercaba y me da
ba algo de comer" . 

Cuando, más tarde, De los Reyes · 
pudo obtener un abono para co·mer 
tres veces al día en un restaurante 
llamado "La Oaxaqueña", lo com
partió con sus compañeros de la Casa 
del Estudiante, refugio lengendariá 
que él fundó para muchachos que no 
tenían dónde vivir ni dónde comer. 

Al mismo tiempo, comenzó a Via
jar a provincia para promover la 
fundación de nuevas preparatorias 
nocturnas: Pachuca, Ciudad Victo
ria, Monterrey, Saltillo, Tampico ... 
(La de Monterrey duró apenas unos 
4 ó 5 años, pero él regresó en 1937 
para fundarla por segunda ocasión, 
y hasta la fecha funpiona). 

Cuando De los Reyes fundó la pri
mera "nocturna" en la ciudad de 
México, la preparatoria abarcaba 
cinco años, incluyendo lo que ahora 
conocemos como secundaria. En 
1926 el secretario Moisés Sáenz divi
de la ENP y deja a la preparatoria 
nocturna solamente el periodo co
rrespondiente al bachillerato. El 
maestro empieza una nueva lucha 

(posa a la p6gina 10) 



univerSidad 

(viene de lo p6gino 9) 

-de la que saldría nuevamente ven
cedor- para que se instauraran las 
secundarias nocturnas. 

"Con la implantación de la prepa
ratoria nocturna -afirma-, lo que 
se logra fundamentalmente es aca
bar con todo elitismo en la Universi
dad. A partir de entonces cualquiera 
puede entrar a ella, y sólo el que no 
quiere estudiar no entra". 

Pero estO no es to.~o lo que él ma
estro José María de los Reyes hizo 
por. la Universidad Nacional . . En 
1928fue uno de los principales inspi
radores y líderf)s 'del movimiento es
tudiantil que conduciríá a la obten
ción de la autonomía universitaria. 
Creó la Unión de Profesores y Alum
nos de la UNAM, el primer consulto
rio para profesores, la ph mera bolsa 
de trabajo, fue uno de los fundadores 
de Radio Universidad y, por si fuera 
poco, logró la jornada de 8 horas pa
ra los trabajadores universitarios. 
"Han sido 87 años -expresa- al pie 

· del cañón". 1 
• 

"Mi pasión ha sido servir a Méxi
co, a los trabajadores y a los estu
diantes. Sobre todo a la juventud, 
porque hay que ayudarla a superar
se", nos dice este joven octogenario, 
que no conforme con todo lo que ha 
hecho actualmente, realiza todo lo 
¡>Osible para que se funde en nuestro 
país una universidad del mar. 

"Hay que volver los ojos al mar, 
porque ahí está una fuente gigantes
ca de recursos. Para el siglo que vie
ne, si no los aprovechamos no vamos 
a poder alimentar a todos los mexi
canos. Es necesario crear la Univer
sidad del Mar", explica con un tono 
convencido. · 

El maestro José María de los Reyes · 
está consciente de los problemas que 
afronta la UNAM. Sin embargo, pa
ra él está claro qu~ sigue siendo una 
institución de alto nivel académico, 
valiosa para el país. "Es indudable 
que la Universidad tiene problemas 
-señala-, pero también estoy se
guro de que todos los universitarios, 
y los que algún día lo fuimos, traba
jaremos juntos para fortalecerla. Hay 
que trabajar con un gran amor a la 
institución; no entiendo otro modo de 
ser universitario que ese". O · 

Juan Carlos Bautista 
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Curso intersemestral 

Revi~ión y 
actualización en 
el Síndrome de 
Inmunodeficiencia 
Adquirida· 
El odontólogo' puede 
detectar manifestaciones 
p~imarias del mal · 

Ante los tem¿res provocados por la . 
afirmación de que es posible contra
er el virus del Síndrome de Inmuno" 
deficiencia Adquirida (SIDA) a tra
vés de prácticas odontológicas, el . 
doctor Javier Portilla Robertson, jefe 
del Departamento de Investigación 
de la Facultad de Odontología, afir
mó" que no existen casos comproba
dos de contagio por curaciones den
tales, pero aceptó que si no se siguen 

. medidas profilácticas, como la esteri
lización del instrumental médico, 
uso de jeringas desechables o guan
tes, "es posible que se presente un al
to riesgo de contraer la enfermedad, 
sob.re todo si se tiene contacto con 
restos de sangre fresca". 

Al dar a conocer la realización del 
cuarto curso intersemestral integra
do, que sobre el tema Revisión y ac
tualización en el Síndrome de Inmu
nodeficiencia Adquirida se efectua
rá del 2 al12 de mayo en la FO, Por
tilla Robertson dijo que este virus es 
muy deljcado y,por lo tanto,fácil de 
destruir o inactivar, lo que práctica
mente elimina los riesgos de contraer 
la enfermedad en consultorios si se 
siguen las anteriores reglas. 

"Por eso, en el curso se invita a los 
odontólogos a esterilizar los instru
mentales a la temperatura adecua
da, y también los conminamos a de
sechar falsas ideas, como la que ase
gura un posible contagio a través de 
la saliva, las lágrimas o el sildo.r", di
jo. 

Lo importante, indicó, es que el 
cirujano dentista puede detectar ma
nifestaciones primarias del mal, las 
cuales se presentan en la boca y pue
den ir desde el simple "algodoncillo" 
-muy común en niños, pero raro en 
personas jóvenes,,quienes sop las más 

propensas a adquirir el SIDA- has
ta cáncer como el de Sarcoma de Ka
posi. 

"Los herpes o aftas frecuentes en 
la región bucal pueden ser un indicio 
de la enfermedad, por lo que los 
odontólogos deben saberlo y tomar 
las medidas necesarias, como remitir 
al paciente al médico para su con
trol". 

Portilla Robertson negó que 
exista marginadón hacia éstos pa
cientes porque no existe riesgo para 
el dentista si adopta las medidas pre
ventivas adecuadas para· tratar al en
fermo. 

"Hasta ahora -reiteró- no existe 
un solo caso comprobado de conta
gio por . procedimientos odontológi
cos erróneos, ni siquiera en ~iudades 
como Los Angeles, San Francisco o 
Nueva York, donde existe un alto nú
mero de drogadictos y homosexua
les, que son los grupos de alto 
riesgo", afirmó . 

En su opinión, mientras mayor in
formación exista acerca del proble
ma menores serán los riesgos de co
meter errores humanos que propi-
cien el contagio. • 

Consideró también importante el 
he~ho de que ~los índices de incre
mento de casos de SIDA en México 
hayan disminuido a últimas ~echas 
"gracias a los esfuerzos del Sector Sa
lud y los médicos, quienes han difun
dido los conocimientos básicos del 
mal mediante campañas de orienta
ción". 

Asimismo, instó a la gente a no 
ttsar cepillos dentales ajenos, no por
que ésta sea una vía de contagio del 
SIDA, sino porque puede provocar 
otras enfermedades de la boca tam
bién graves. O 
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Aconteceres 

Diplomas a miembros de 
Comisiones 
Dictaminadoras de 
Psicología 

Las co~diciones actuales 
del país, especialmente las 
de la Universidad, deman
dan que la formación de 
personal académico se 
adapte á las exigencias y · 
necesidades sociales, así co
mo al cambio constante del' 
quehacer académico, ma

ifestó la licenciada Josset
te Benavides, miembro de 
la Comisión Dictaminado
ra de Psicología Clínica de 
la Facultad de Psicología 
de la UNAM . . 

Durante la . entrega de 
diplomas al los miembros 
de las Comisiones Dictami
nadoras que han evaluado 
al personal académico du
rante la actual gestión de la 
Facultad de Psicología, Be
na vides. puntualizó que la 
docencia exige, ante todo, 
una actitud de probidad 
intelectual, de aprecio y 
respeto a los alumnos. El 
académico, dijo , debe 

· transmitir, al igual que va
lores, ideales. 

Por su parte, el doctor 
Juan José Sánchez Sosa, di
rector de Psicología, mani
festó que la función de los 
miembros de las Comi
siones Dictaminadoras en 
el ingreso y promoción del 
personal académico es de 
vital , importancia en el 
quehacer universitario, 
pues asegura la calidad de 
la planta académica. 

Formar parte de estas 
Comisiones, agregó, es un 
honor. La Legislación Uni
versitaria establece que los 
miembros que la integran 
deberán ser profesores que 
se hayan distinguido en la 
disciplina respectiva, pues 
en la formación docente es 
un imperativo el nivel de 
dominio y profundización 
del área que se desempe
ña. O 

· Reconocimiento. a 

egresados de la ENTS 

En una emotiva ceremonia, 
330 alumnos de la Genera
ción 85-89 de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social 
recibieron sus diplomas co-

Acompañados de familiares y ámigos, .los miembros de la Generación 
1985-1989 de la licenciatura en Psicología recibieron, el pasado 28 
de abril en el Auditorio Antonio Caso, de manos del doctor Juan 
José Sánchez Sosa, director de lá facultad, un diploma y la invita
ción a servir a la comunidad como universitarios ejemplares. 

1 

...__ 
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rrespondientes a fin de es~ 
tudios el pasado 21 de 
abril. 

El acto, efectuado en la 
Facultad de Medicina, 
fue presidido por la licen
ciada Silvia Solís San Vi
cente, secretaria general de 
la ENTS, en representa
ción de la directora, licen
ciada María de Lourdes 
Apodaca Rangel. 

La licenciada Solís felici
tó a los egresados, "quienes 
-dijo- se encuentran a 
punto de insertarse activa
mente en la sociedad, con 
un caudal de nuevas expec
tativas profesionales y pro
yectos de vida, gracias a su 
provechoso paso por las au
las de la UNAM". 

Afirmó que en el actual 
proceso de redefinición del 
sistema económico nacio
nal "existen espacios profe
sionales que preferente
mente deben ser cubiertos 
por los trabajadores socia
les, dado su profundo co
nocimiento de la vida co
munitaria, su capacidad de 
detección de las necesida
des del país y, especialmen
te, por su habilidad para · 
organizar a la comunidad 
en torno a los grandes pro
yectos". O 

Se •nició la Semana de 
medicina del deporte · 

Conocer los fundamen
tos de la medicina del de-

porte y la actividad física 
es una necesidad básica pa
ra superar el empirismo 
existente en el país en torno 
a esta materia; en otras pa
labras, se requieren acadé
micos y profesores con una 
formación adecuada y que 
sean capaces de promover 
una cultura deportiva, seña
ló el doctor Juan González 
Zavala, jefe del Departa
mento de Actividades De-. 
portivas y Medicina del De
porte de la Fact,Utad de Me
dicina. 

En el inicio de los traba
jos de la vigésimo octava 
Semana académica y cul
tural de medicina del de
porte, González Zavala 
aséguró que el deporte se 
ha comercializado tanto 
que el significado del 
"amor al deporte" se ha 
tergiversado. "Si los atletas 
mexicanos estuvieran en 
manos de entrenadores 
adecuados -subrayó
otra cosa sería de nuestro 
país en materia deportiva". 

Los trabajos de la men
cionada actividad fueron 
inaugurados el 24 de abril 
por la licenciada María 
Elena Subirats, directora 
ge~ral de Actividades De
portivas y Recreativas, 
quien reconoció la labor 
del doctor González Zava
la como pionero en el cam
po de la medicina del de
porte. O 
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A los delegados del Consejo Universitario ante la , Comisión 

Organizadora. del Congreso (COCU) . 

La Academia Universitaria (AU), 
organismo que congrega a los cole
gios de Institutos y centros de Inves
tigación de la UNAM, en su sesión 
ordinaria del martes. once de abril 
de 1989, después de haber verifico
do la posición de una parte mayori
taria de los colegios que la campo- , 
nen, decidió por unanimidad deslg
rior al doctor Sergio Zerme;to como 
nuevo delegado ante la Comisión 
Organizadora del Congreso Univer
sitario' (COCU), con base en las si
guientes consideraciones: 

1) Lo AU considera un derecho Irre
nunciable, al igual que otros or
ganismos de representación y de 
autoridad universitarios, conser
var su voz y su voto en el seno de 
la COCU en lo mismo proporción 
que resultó de las elecciones del 
3 de diciembre de 1987: tres de 
los cu,atro representantes del 
sector de Investigación. 

2) La AU considera que el doctorAr
turo Warman, uno de sus tres 
representantes ante,la COCU, es
tuvo en lo correcto al manifestar 
públicamente, ante la asamblea 
de esta Academia y en un docu
mento dirigido a la propia COCU, 
su Imposibilidad para asistir re
gularmente a eso Comisión y pa
ro llevar a ·cabo las tareas ahf 

·exigidas , debido a su nombra~ 
miento como Director del Institu
to Nacional Indigenista, en di
ciembre de 1988. Inasistencia 
que ha sido, efectivamente, 
corroborada. 

3) La AU se ha Inclinado por susti
tuir este puesto de representa
ción con -lo persona del doctor 
Zerme;to, tomando en cuenta 
que él obtuvo la votación mós 
el(wada, después del doctor War
man, en el sector humanfstlco de 
la Universidad, lo que le permi
tió, asf, formar porte de la pla
nilla de esta Academia en las 

.· 

elecciones del 3 de diciembre de 
1987. 

Por lo anteriormente expuesto. 
demandamos a ustedes, de "la ma
nera mós atenta, formalizar la si
tuación de nuestro representante a 
través de una respuesta explfclta y 
expedita, mostrando asf su volun tad 
de fortalecer las relaciones de 
comprensión y mutuo respeto entre 
Consejos y Comisiones de represen-

tantes de los universitarios y 
·aquellas organizaciones sociales de 
los mismos que han probado contar 
con una identidad basada en aso
elaciones colegiadas, pública y 
legftlmamente constituidas y con 
una continuidad en el tiempo. 

Atentamente 
Academia Universitaria . 

Demanda se respete el , criterio 
arquitectónico original de la CU (*) 

Sr. Fernando Guzmón Agullar 
Director. de Gaceta UNAM 

En la visita que hizo el doctor José 
Sarukhón a la Facultad de Arqui
tectura, el director de la misma, ar
quitecto Ernesto Ve/asco, le comu
nicó la preocupación del gremio, y 
particularmente de la comunidad de 
esta facultad, de que al construir 
nuevos edificios dentro de la CU no 
se ha tomado en cuenta el criterio 
arquitectónico que rigió los proyec
tos originales, resultando una falta 
de armonfa y distorsión de/entorno, 
y pedfo hubiera alguna comisión con 
autoridad para juzgar las proyectos 
nuevos en la CU. El Rector manifestó 
compartir esta preocupación y ofre
ció que en lo sucesivo se pondrfa re-' -
medio a esta actitud. Asf lo Informó 
al menos el boletfn "Repentina" de 
la propia facultad. 

Pero resulta que somos-candil de 
la calle y oscuridad de la casa. Tal 
parece que a quien remodeló la 81- ' 
blioteca "Lino Plcase;ta" -se deseo
nace quién es el aator- le sobraron 
algunos tambos de pintura, por tan
to, slri someter o consenso ni a nin
guna comisión el propósito de hacer 
lo 'que estó haciendo, se ha dedica-

do a distorsionar la obra de los auto
res del edificio de nuestra Facultad 
de Arquitectura, cambiando los co
lores, primero, de la herrerfa', que 
como en. toda CU eran azul y oro~ 
después los muros, y hoy, aprove
chando tal vez mós sobrantes de 
pintura, estó convirtiendo en un ar
colrls la entrada, demostrando qoe 
no tiene lo mós mfnlma idea del es
pacio arquitectónico ni de "lo haptl-
co y lo óptico" en · 
¿ Hóbra aprobado los cursos del 
estro Villagrón? ¿Quién es el 
hace esto? 

Ojaló que para hacer cierto que el 
r,:novlmlento se demuestra andando 
se empiece por conseguir a nivel 
"micro" lo que reclamamos para el 
ómblto "macro". Con estas· próctl
cas, en mi opinión equivocadas , es
tamos dando la razón a quienes en 
vez de reclamar los servicios profe
sionales de un arquitecto buscan un 
"modisto" o 1,m "zapador". 

Atentamente 
Arquitecto Gabriel G. del Valle. 

Profesor de la Facultad de 
Arquitectura. 

Expediente 9743. 

(*) Tftulo de la Redacción. 
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'ENN.ER Y 
LA V,IRUELA . ,;. ' 

· La prúnera vacuna . ··;, 
E .n una época, la viruela negra fue 
la enfermedad más temida en el 
mundo; en el siglo XVIII , en Ingla
terra , por ejemplo, mataba a dos de 
cadá tres niños antes de llegar a su 
teryer año de vida. 

Los sobrevivientes del mal queda
ban ciegos o, en el mejor de los casos, 
marcados coó cicatrices profundas, 

recuerdos de su enfrentamien-
con lo que se llamó "el más 

ministro de la muerte", 
La viruela también desempeñó un 

papel importan,te en la colonización 
_del continente americano. Los solda-
dos de Cortés la trajeron a México en 
1.520. Los cronistas dicen que la en
fermedad mató a la. mitad de los 
indígenas y que la epidemia propició 
la derrota del p1.1eblo mexica . 

También los fundadores de las pri
meras , colonias de . Norteamérica 
sufrieron los estragos de la viruela. 
Se dice que en 1721 sucumbieron 
más de la mitad de los habitantes de 
Boston. Igualmente, se cree que esta 
enfe~medad llegó a ser utilizada co
mo arma ,de guerra por los ingleses, 
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quienes arrojaban sobre los indios 
cobijas contaminadas. 

La primera vacuna 
1 

Hoy, la viruela es prácticamente 
desconocida gracias a Edward Jen
ner, médico inglés que en 1796 de
sarrolló la primera vacuna. Jenner 
utilizó el folklore local y lo transfor- . 
mó eh arma práctica contra la vi
ruela. 

Los granjeros de Gloucestershire 
creían que si una persona llegaba a 
contraer una forma de .viruela más 
débil transmitida por las vacas, 
quedaba inmune a la viruela negra. 
De hecho, era raro ver a los lecheros 
o granjeros que habían contraído la 
"forma ligera" con las cicatrices des
figurantes de la viruela negra. 

El 14 de mayo de 1796 J enner to
mó una gota de fluido de una pústu
la de la muñeca de una lechera lla
mada Sarah Nelmis, contagiada de 
la "{orma ligera". Después, frotó el 
líquido de la pústula sobre la piel del 
niño James Phipps. Seis semanas des
pués, Jenner deCidió probar su vacu
na y su habilidad para proteger 
contra la viruela, inoculando delibe
radamente al niño con el material de 
una pústula de viruela negra. El ni
ño no tuvo reacción; había quedado 
inmune. 

En los años siguientes el "pobre 

Phipps" (como Jenner lo llamaba) 
fue examinado una docena de veces 
y nunca contrajo la viruela. Después 
del experimento de Jenner se dio el 
nombre de vacuna a todas las inyec
ciones para inmunizar. Hasta la 
fecha se aplica el mismo tratamien
to. 

Pero, ¿cómo protege la inocula
, ción de viruela vacuna contra la vi-

1 ruela negra? Los diferentes virus 
causantes oe viruela, ya sea negra, 
vacuna o varicela, se diferencian 
entre sí por sus cápsulas proteínicas 
específicas y, por supuesto, por sus 
códigos genéticos. 

El virus de la viruela negra pe
netra al cuerpo por las membranas 
mucosas de la nariz o garganta cuan
do un artículo contaminado o una 
gota con el virus entra en contacto 
directo con el cuerpo. Los virus cir
culan por la corriente sanguínea has
ta alcanzar la piel y las membranas 
mucosas donde desarrollan las pús
tulas ('por esto. es que una antigua 
maldición rezaba: ¡Una pústula 
sobre ti y sobre tu casal). ~ 

El virus de la viruela vacuna, en
fermedad del ganado, es pariente 
cercano del que causa la viruela 
negra y son antigénicamente simila
res; esto es, sus cápsulas proteínicas 
tienen una estructura molecular 
muy parecida. Como consecuencia, 
un individuo vacunado con el virus 
vivo de viruela vacuna desarrolla 
una infección ligera de una sola pús
tula y forma anticuerpos que neutra
lizarán tanto a virus de viruela vacu
na como al de la viruela negra. Esto 
se conoce como inmunidad cruzada. 

Hoy en día la vacuna de la vifuela 
se prepara raspando virus de viruela 
vacuna o de viruela negra sobre la 
piel rasurada y desinfectada de una · 
ternera. Cuando las pústulas madu
ran, se les saca el fluido, que se guar
da en envases estériles listos · para 
usarse·. 

Similarmente pueden emplearse 
virus no virulentos o bacterias para 
elaborar vacunas contra la rabia, 
fiebre a~arilla, paperas, influenza, 

. difteria, tosferina, polio o té~ anos. O 

Procesado por la bióloga Carmen 
Sá11chez , del Ce11tro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia . 
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SISTEMAS CAD, HERRAMIENTA PARA LA CREATIVIDAD 
Simulación de soluciones en computadora 

Su uso simplifica tiempo y recursos. Indispensable hoy en la 
formación del diseñador. Las desventa;as de un mal diseño se r~flejan 
en estándares que no responden a necesidades reales 

si~ .intermediarios abstractos como 
planos, maquetas o ·descripciones 
técnicas, el usuario podrá recorrer su 
casa antes de que esté,siquiera,total
mente concebida; no será un recorri
do físico, sino una simulación: podrá · 
c~minar entre los pasillos y estancias, 
checar la comodidad de las habita
ciones, asomarse a la ventana de su 
balcón y ver el paisaje esquematiza
do en el sistema inteligente de la 
computadora, una especie de "metá
fora de la realidad" que se va cons
truyendo entre el diseñador y el 
usuario. 

Pareciera un sinsentido y hasta 
una insultante ficción hablar de esta 
posibilidad cien tífico- tecnológica, 
dadas las condiciones y necesidades 
de vivienda en nuestro país; sin em
bargo, la int~nción es sólo de ubicar 
-aquí y ahora- lá potencialidad e 
importancia de la computadora co
mo auxiliar del diseñador: su impac
to como "herramienta para la creati
vidad" y su relevancia económica y 
social, que la convierten hoy día en 
un instrumento indispensable en el 
proceso de formación profesional del 
diseñador. 

En la actualidad el uso de la compu
tadora determina incluso la capa
cidad de "sobrevivir" en las distintas 
áreas del diseño, desde el arquitectó
nico hasta la planificación urbana y 
regional, pasando por las artes gráfi
cas, el diseño publicitario, gráfico e 
industrial. 

Los sistemas CAD (Computadora 
Auxiliar del Diseño) tienen una serie 
de aplicaciones orientadas a la 
simplificación del trabajo repetitivo, 
mecánico y hasta "ingrato".que,en el 
proceso del diseño tradicional, el ar
quitecto, el publicista y en general 
los profesionales del diseño tienen 
que realizar, como recopilar infor
mación, efectuar investigaciones ti- · 

pológicas, bosquejos, bocetos, etcé
tera . . 

En el trabajo cotidiano, las prime
ras versiones de un proyecto son de
sechadas la mayoría de las veces por 
el diseñador; la computadora, en 
cambio, las "guarda", así que poste
riormente pueden ser utilizadas co
mo bases-de datos de sistemas exper
tos. 

Con el objeto de impulsar y forta
lecer la formación de recursos huma
nos especializados en el área deL dise
ño, la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM, en coordinación con las 
empresas Genetec, SA de CV y La
bm;atorios de Sistemas de . Diseño, 
SA, llevarán a cabo del 8 al 12 de 
mayo el curso introductorio La 
computadora como auxiliar del di
señador, en la FA. 

El arqu,itecto Xavier Fonseca, jefe 
del Centro de Cómputo de la Facul
tad de Arquitectura, destacó que el 
curso es una forma de crear eh 'el es
tudiante la necesidad de incorporar 
a la computadora c0mo herramienta 
en su trabajo cotidiano. Cuando el 
diseñador ya la maneja como un ins
trumento de trabajo, cuando ya exis
te una utilidad sostenida, se llega 
incluso a establecer "una metáfora 
entre el restirador y la computadora"' 
explica. 

El uso de los sistemas CAD no sólo 
simplifican tiempo y recursos. Pues
to que entre la idea inicial , la recopi
lación de la información y el proyec
to final media el proceso creativo, el 

hecho d~ poder analizar gran canti
dad de opciones de diseño hace q~ 
la computadora sea "una amplificJI!!" · 
dora de la creatividad humana". 

Ciertamente, la creatividad 
siempre está en el sujeto pensante. 
Sin embargo, dice el arquitecto 
Braulio Hornedo Rocha, coordina
. dor del curso introductorio, la compu
tador.a es , en efecto, "una he,rra
mienta para .la creatividad". Esto, 
que puede parecer un sinsentido, es 
perfectamente posible: lo que antes 
sólo podía imaginar la "mente privi
legiada del diseñador", ahora se 
puede visu·alizar físicamente; el ar
quitecto puede ver en la pantalla có
mo quedará su obra, puede simular 
incluso que camina y cambiar !le án
gulo, ver la perspectiva y darse cuen
ta de que ese ángulo desentona desde 
esa perspectiva y de que aquel 
ángulo_ de insolación va a incidir 
la climatización del espacio. 

Por lo demás, el autor del nrfn!PI'- ' 

to puede someter su trabajo a la 
crítica de personas ajenas a su área 
de trabajo, lo cual estaba absoluta
mente vedado antes de la utilización 
de la· computadora. En otras pa
labras , se puede simular lo que el di
señador concibe como la solución de 
un espacio arquitectónico, y expo
nerlo a la consideración de otros pa
ra que lo critiquen 0bjetivamente. 

En referencia al . ;pacto económi
co de los nuevos pr esos de diseño, 
el arquitecto Horn~ JO señala que las 
desventajas de un mal diseño son ca
da vez más evidentes tanto para los 
usuarios de uná vivienda como pa
ra peatqnes y automovilistas .de una 
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ciup~d. ~as limitaciones de los pro
cesos 'tradicio~.ales, explica, se refle
jan en estándares deficientes que no 
respondeD,, a' necesidades humanas, a 
las activiqades reales, concretas de la · 
sociedad.' 1 

· 

La htiiiza~ión de 1a computadora, 
afirma, contribuye necesariamente a 
lograr uha mejor c~lidad en los espa
cios hdbitables~ por ejemplo. Esto, 
aclara ,' ño' se puede ponderar en tér
minqs de pesos y centavos, pero es in
dudable que· una mejor calidad 
conlleva un mayor grado de compe
te.ncia qu$ repercute económicamen
te y beneficia de ~anera sustancial a 
lo~ usuarios de espacios arguitec~óni

y de productos industriales ~-

' 
• r 

_"peil~antes" 

Respehto ·a las~ p~sibilidades ac-· 
tuales del uso de 'lbs sistemas CAD 
intregrados a los sistemas expertos e 

· inteligeqtes, ,él arquitecto Hornedo 
explica .que hay una tendencia -qúe 
se hará efectiva en un futuro 
inmedi~to~ a~tilizar la computado
ra oo sólo 'como auxilar del diseña
dor, sino como parte integral de los 

·' 

LA COMPUTADORA, 
AUXILIAR EN EL 
DISEÑ'O ... 

·~ L~ . co~put~dora cQmo auxiliar 
en el diseño se utiliza en la Facul
tad de Arqúitectura desde princi- · 
piós de la década de los 70, cuan- ~ 
do .se inician también las investi
gadonés sobre la nueva tecnología 
de la-computación y sus aplicacio
nes, tanto en el p·roceso de ense
ñanza-aprendizaje como en el tra
bajo cótidiano del estudiante; 

. otro avance reciente es el estable- . 
cimiento del Centro de Cómputo, 
que funciona desde hace seis años. 

El equipo de computación de 
Arquitéctuta tqdavía es insufi
ciente p;tra atender la demanda; a 
p'esar de ello los sistemas CAD son 
ya la ' base de muchos proyectos, 
in~luso de\ Plan Maestro de Creci-

.• • t • i ' l 
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espacios .arquitectónicos al funcionar 
como controladora del medio am
biente. 

En el ámbito de la investigación se 
habla ya de medios 'ambientes inteli
gentes en los proyectos arquitectóni
cos: casas que se adaptan a las condi
ciones ambientales reqv.eridas por el 
usuario y que funcionan mediante 
sensores controlados por Úna serie de 
computadoras. Podemos fantasear o, 
mejor, ejemplificar: usted quiere ha
cer un día de campo sin salir de su 
casa, pero afuera llueve. Antes de 

miento del propio Centro de 
Cómputo . Asimismo, la mayoría 
de los talleres han incorporado el 
CAD en sus proyectos de trabajo; 
actualmente se diseña un museo 
cuya información museográfica y 
de iluminaciÓn será · procesada 
mediante los sistemas CAD. 

A fín de mantener una capaci
tación constante en el uso de la 
computadora, la FA r-ealiza regu

-larmente cursos internos que in':. 
cluyen al CAD como la actividad 
teórico-práctica fundamental. En 
este contexto, el curso introduc
torio La computadora como auxi
liar del diseñador, -que se efec
tuará del 8 al 12 de mayo en la 
FA- adquiere especial relevan
cia, en virtud de que la temática 
se refiere a la aplicación de siste
mas computarizados en artes plás
ticas y diseño: arquitectónico, in
dustrial y gráfico, así como plani
ficación urbana y regional. 

empezar con lamentaciones, lo q'ue 
tendrá que hacer es manifestar su de
seo y "ordenar';. a su casa un -clima 
veraniego... El resto será preparar 
todo para el pic-nic. ' 

El usuario de una "casa pensante" 
podrá modificar el clima hogareño, 
según' sus requerimientos, a partir de 
variaciones climáticas de diferente 
índole. Todo ello con base en el do-' 
minio de los sistemas · CAD incorpo
rados a los de inteligencia artifi
cial. D 

Carmen Cano 

Los participantes en el curso 
-puede asistir cualquier persona 
interesada- podrán realizar ejer
cicios de aplicación de la compu
tadora en su particular área de in
téres. Se presentará un panorama 
actual de los equipos y programas 
para cada necesidad profesional, · 
a partir de la oferta del mercado 
nacional del ramo. 

Entre los conferenci~tas invita
dos destacan el M en C Alejandro 
Villanueva Edgan, de la División 
de Estudios de Posgrado de la Fa
cultad de Ingeniería, pionero de la 
computación gráfica en la UN
AM, y el arquitecto RafaelCanse
co, de la empresa CARLA;· SA de 
CV, precursor de la co~putación 
gráfica en México. Fungirá como 
coordinador el arquiteCto Braulio 
Hornedo Rocha, investigador de 
la FA y representante de los Labo
ratorios de Sistemas y Diseño , 
SA. O 
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MEXICO, DE ESPALDAS AL MAR 
Es paradójico qu~ ~n un·país ·~amo 
el riuestt.:o, con grandes reqursos ma
rítimos, aún estemos de espaldas al 
m~;, expresó el licenciado Miguel 
Angel Méndez Buenos Aires, quien 
propuso la integración de un orga
nismo específico que atienda iJ!te- · 
gralm'ente la problemática del mar. 
Para· ello, dijo, es necesario que to
das las secretarías de Estado involu
cradas, así como . las instituciones 
educativas y de inves~igación del 
país, conjunten esfu~rzos. 

Escasa defensa y ·vigilancia .. 
'\ 

uestro mar patrimonial, vulnerable. Conjuntar esfuerzos, 
conveniente. Se evitaría el saqueo con un sistema de patrulla;e y un 

. control de fondos marinos · 

LAS LAGUNAS 
COSTERAS 
SOSTIENEN A LAS 
MAS IMPORTANTES 
PESQUERIAS DEL PAIS 

El especialista de la Facultad de . 
Derecho consideró lamentable que, 
con 10 rriH kilómetros de litorales, 2 
mil 500 de plataforma eontinental y 
3 mil. kilómetros cuadrados de 
económica exclusiva·, todo se 
en proyectos y no se haya plante~do 
organizar una· consulta para la aten
ción integral del mar a corto, media-· 
no y largo plazos. 

La consulta, "con todo y sus deS
ventajas", deberá desarrollar un sis
tema costero armónico· y; asimisniq, 
escuchar la yoz de los pescadores, de 

E.s erróneo que el mar ~ea una fuente inagotab~e de· proteínas, pues sólo 
las lagunas costeras -el 10% de los mares- son las zonas más fé~tiles y el 
resto es "desierto", aseguró el doctor Francisco Flores, . de Ciencias del 
Mar y Limnología, quien agregó que en México esas zonas marinas, cuya 
productividad sostiene a las más importantes pesquerías del país, son con
taminadas por los distritos de riego y las "descargas" urbanas . 

Al. hablar en la Primera reunión anual de intercomunicación acadé
mica del ICMyL, informó que el estudio sobre el impa~to amb~ental en la 
zona · de Mazatlán, .que realizan investigadores del instituto, tiene un 
doble objetivo: analizar los nut~ientes más importantes del lugar' y el re
ciclaje de fertilizantes marinos como el fitoplanctc;m y los manglares, fun
damentalmente; así como estructurar ·el marco de eKplotac~ón de los ·re-
cursos de una manera cuantitativa y no sólo descriptiva. . 

Las zonas estudiadas hasta el momento son, entre ·otras, la 'laguna 
Agua Brava, con extensos manglares _:_principal fuente de alimento de las 
especies marinas- y ¡::anales que tienen una extensión de Qlil 500 kiló- ' 
metros cuadrados, y las lagunas ·Qe B,oca efímera -llamadas así porque:; en 
tiempt;J de sequía se mantienen cerradas al flujo marino-, cuyos 'singula
res. mecanismos de fertilización son muy importantes para establecer mé
todos de revitalización en las zonas afectadas, como en el caso del "Estero 
de Urias", en Mazatlán, dañado por la contaminación antropogénica. 

Eptre los resultados de.la investigación, el doctor Flores mencionó 
que se han encontrado algunos tipos de mangl~.res eq zonas semiáridas de' 
las lagunas, que son' casi tan productivas como en las de ~elvas tropicales; 
esto es muy importante porque a partir de este conocimiento se pueden es
tablecer estrategias de manejo costero, sin afectar la calidad ambiental · 
del sist~ma ecológico. · · D . 
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los científicos marin.os de diversas 
instituciones, de los industriales, del 
turismo; de lós ecologistas y de lós ju
ristas, expuso Méndez Buenos Aires. 

?or su parte, el doctor Luis Díaz 
Müller, del Instituto de Investigacio
nes Jurídicas, al abordar el tema de 
la vulnerabilidad de nuestro mar te
rri.t.orial, afirmó que la carencia de 
.repursos de :.ma nación para explotar 

: adecuadamente su riqueza marina 
np autori~a a otras. más desarrolladas 
~que lo hagan. 

El investigador comentó que un 
régimen adec;uado de 'control e ins
pecqión de las fronteras marinas de
be comenzar por el resp.eto a la Con-
ferencia del Mar, dictada en 1982. 
Agregó que con un sistema de patru
llaje y control de los fondos marinos 
se impediría que los recursos existen
te-s sean explotados por flotas ~xtran
jéras. 

"Para la. defensa de los ·mares te-
. rritoriales también se puede pensar 

en el es.tablecimiento de• un régimen 
de control y reconocimiento de las 
fronteras marinas, con la tutela de 
.las Nacf~:mes Unidas, y en caso de 
viola~ión del mar soberano se puede 
recurrir al Tribunal del Mar o a la 
Corte h1tetnacional de Justicia de La 
Haya?', puntua;Iizó. 

En todo caso, dijo, los conflictos 
rnar.ítimos deben solucionarse dema
nera"pacífica; ello coadyuvaría a ih
te,grar. 1,1na::política marítima latino
ameriC·an,a común, .~endiente a mejo
rar la explotación y preservación de 
nuestros recursos ·marinos. ·, 
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En ·ese sentido, Méndez Buenos 
Aires indicó que la zona marítima 
exclusiva de México es vulnerable 
porque no tenemos los elementos ne
cesarios para defenderla y vigilarla 
cabalmente. 

Consideró que todos los instru
mentos jurídicos encaminados a la 
protección de los recursos marinos · 
deben ser respaldados por las institu
ciones encargadas del tutelaje y vigi
lancia d~ las aguas territoriales, co-

' mo la Secretaría de Marina. 
La mejor forma de evitar la incur

sión de naves extranjeras en nuestras 
aguas nacionales, prosiguió, es a tra
vés de un aumento constante de las 
flotas pesqueras mexicanas: "Mien
tras más flotas pesqueras haya 
habrá más vigilancia. Debemos re
cordar que los tratados internaciona
les en este renglón se respetan, pero 
no en su totalidad". Sin embargo, 
precisó, hasta ahora no se ha presen
tado ningún caso de violación a la so
beranía nacional. 

En su opinión, sería benéfico que 
l~ nueva administración se plantee 
un desarrollo costero integral que sea 
incluido en los planes de gobierno y 
haga realidad la utilización de los re
cursos marinos. "Cuando México 
-puntualizó- aproveche íntegra
mente sus rec;ursos marinos, ya sean 
del golfo de MéxiCo o del océano 
Pacífico, la economía nacional se ve
rá beneficiada grandemente. O 

Juan Marcial. 

/ . 

EL MAR REQUIERE 
LA ATENCION 
DE UNA POLITICA 
COORDINADA Y DE 
ALTO NIVEL 

" 

La atención al mar debe ser una 
prioridad nacional , con un carác
ter intersectorial e interdisciplina
rio, y con una sólida política a ni
vel nacional e internacional, coor
dinada y del más alto nivel, para 
poder utilizar nuestros. mares y el 
océano mundial para beneficio 
del país, propuso el doctor Agus
tín Ayala Castañares, del ' Insti
tuto de Ciencias del Mar y Limno-
logía. . 

En su conferencia El mar, gran 
desafío de México, presentada en 
el Instituto Matías Romero de la 
SRE, dijo que los recursos destina
dos a ese rubro, dada la compleji
dad de su problemática, deben 
considerarse una gran inversión a 
mediano y. largo plazos y no un 
gasto innecesario. 

El problema, añadió, ha cobra
do gran magnitud por la escasez 
de recursos y no por abandono. 
Aclaró que se ha invertido, pero ha 
sido insuficiente. Si no se actúa en 
conjunto y con voluntad, ~dvir
tió, así existan una serie de inten
ciones para atender adecuada
mente a los mares mexicanos, de 
nada servirá. 

Consideró que el saqueo de 
nuestros recursos marinos se pue
de prevenir con una adecuada vi
gilancia y con el ejercicio pleno de 
nuestra soberanía nacional. "Si 
nosotros tuviéramos un mayor nú
mero de embarcaciones pesqueras 
eri la Zona Económica Exclusiva 
disminuirían las posibilidades de 
saqueo", agregó. 

En investigación y atención a la 
problemática del mar, informó, 
trabajan cuando menos 14 institu
ciones de educación superior, en
tre las cuales destacan la UNAM y 
la Universidad Autónoma de Baja 
California , así como nueve secre
tarias de Estado. O 

------·--------------------
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EL AUTO ELECTRICO, OPCION 
EN SERVICIOS PUBLICOS DEL DF 

Transport~. colectores de basura y repartidores 

Su velocidad,de 80kmlh . Para uso urbano regular, suficiente. 
Arranque silencioso y nula contaminación 

Los dos y medio millones de 
vehículos de combustión interna que 
circulan en la ciudad de México pro
ducen el 75 por ciento de los seis mi
llones de toneladas de contaminantes 
que diariamente se agregan a la at
mósfera. De ese total de automoto
res, solamente los particulares con
sumen las 2/3 partes de la gasolina 
que se requiere, pero, en cambio, só
lo transportan al 5 por ciento de los 
pasajeros . 

Para el doctor Luis de la Peña, del 
Instituto de, Física (IFUNAM), la so
lución a la irracionalidad imperante 
en el transporte urbano "deberá par
tir de la generalización del transpor
te colectivo y la racionalización de 
las necesidades de desplazamiento 
de la población" . En este sentido, su
giere, "la tecnología para producir 
automóviles eléctricos, cuyo uso re
duciría considerablemente el proble
ma ambiental , se puede considerar 
viable y bien valdría la pena 
probar". (1) 

El automóvil eléctrico, olvidado 
por tanto tiempo, ha vuelto a desper
tar interés luego de que la contami
nación y la crisis energética se ha 
convertido en dos de lós problemas 
más graves de nuestro tiempo. Países 
como Francia están dando pasos fir
mes hacia el desarrollo de esta op
ción, sobre todo en el terreno de 'los 
servicios públicos, donde los ve
hículos no requieren alcanzar altas 
velocidades. Porque el automóvil 
eléctrico aún tiene limitaciones con 
respecto al vehículo de combustión 
interna, y una de ellas es la veloci
dad . 

De hecho este fa ctor constituyó ya 
en otra época la derrota del automó
vil eléctrico frente a! de combusü0n 
interna. En 1900, en Nueva York cir
culaba mayor número de los prime-

m GACETA 
lliiUNAM 

ros que de los segundos. La utiliza
ción de la electricidad como fuente 
motriz parece remontarse a 1882, 
cuando el inglés Ayrton presentó el 
primer coche eléctrico práctico. Más 
adelante', otros fabricantes como 
Ferdinand Porsche, el fundador de 
la empresa que actualmente fabrica 
los legendarios autos deportivos de 
ese nombre, cobró fama por el éxito 
de sus vehículos con motor eléctrico. 

105 Km/h ¡en 1899! 

En la historia temprana del auto
móvil fueron los eléctricos los que es
tuvieron a la vanguardia en rapidez. 
En la primera competencia para es
tablecer marcas de velocidaJ}, cele
brada en 1898, el conde Gastón de 
Chasseloup-Laubat alcanzó los 
63. 157 Km/h con un coche eléctrico 
de mil 400 kilos de pP..so . Poco d~s
pués la marca fue rota por el inge·· 
niero belga C arnille Jcnatzy, coN 
quien Chass.ú oup-I..aubat sostuvo 
frecuentes contiendas velocís ticas · 

.. 

-ambos con autos eléctricos-, has
ta que la victoria definitiva, en este 
tipo. de' vehículos, se la adjudicó Je
natzy, quien con su aerodinámico 
''La Jamais Contente" alcanzó la ve
locidad de 105.882 Km/h ¡en 1899! 

Pronto, sin embargo, otros ve- _· 
hículos -primero los de motor de 
vapor y poco después los de gaso
lina- desplazarían a los automó
viles eléctricos, en rapidez. El "canto 
de cisne" de este tipo de vehícufos 
había sonado, pues a pesar de ser 
limpios y silenciosos tenían como 
contrapartida su débil autonomía 
(entre 50 y lOO kilómetros), que los 
puso en desventaja frente a los po
tentes automóviles con motores de 
explosión, los cuales terminaron im
poniéndose cbmo fuerza motriz. 

No obstante, en la actualidad es · 
cada vez mayor el número de tecnó
logos que reclaman un retorno al 

auto eléctrico, dados el continuo 
abatimiento de los recursos petrole
ros y la creciente contaminación at
rilosféric~, de la 9ual el automóvil 
con motor de gasolina es uno de los · 
más onerosos contribuyentes. 

Algunas desventajas, sin embargo, 
parecen oponerse a la masificación 
del auto eléctrico. Los acumuladores 
químicos actuales son pesados y vo
luminosos y almacenan carga sufi
ciente para permitir una autonomía 
de más o menos 80 kilómetros, es de
cir, una capacidad de rn'ovimiento 
equivalente a una hora de funciona .. 
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miento; por otro lado, los motores 
eléctricos son de arranque lento, por 
lq que un automóvil eléctrico es zon
z en comparación con el de gasoli
na. Además un auto eléctrico bipla
za ac~ual es menos · confortable que 
un auto con motor de gasolina pe
queño. 

De acuerdo con el doctor De la Pe
ña, ningtlna de estas características 
es tan grave para eliminar el auto-

• móvil eléctrico como alternativa 
viable para resolver los problemas de 
la ciudad' de México. El investigador 
señala que ante, toqo, el auto eléctri
co tiene la ventaja de usar ·con efi-. 
ciencia la energía y no contami
na: 

Por otro lado, indica, la autono
míá restringida del auto eléctrico no 
constituye una limitación real para 
su uso masivo; pues una velocidad de 
80 Km/h es más que suficiente para 
uso urbano regular, aunque cierta
mente insuficiente para viajes lar
gos. "Pero incluso esto -dice el 
investigador- se puede salvar, pues 
el auto eléchico podría sustituirse 
por· otro de gasolina en caso de viajes 
prolongados o incluso podría pel)sar
se en un auto eléctrico que portara 
varios acumuladores". · 

Impedimentos políticos y 
económicds 

Para otro · investigador, el inge
niero Enrique Villarreal, de la Fa
cultad de Química, las limitaciones 
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del auto eléctrico no son lo suficien
temente graVes como para impedir 
su masificación, sobre todo si se to
man en cuenta sus ventajas eviden
tes. En cambio, para él es claro que 
los autos eléctricos no podrán susti
tuir completamente a los de motor 
de explosión, por lo menos en un fu
turo previsible, no sólo por restric
ciones técnicas, sino también -y 
quizás ante todo- por razones de ti
po político y económico, en la medi
da en que actualmente los fabrican
tes de automotores constituyen gru
pos de poder económico. 

Pero, indica, hay dos áreas en las 
cuales el automóvil eléctrico puede 
tener una aplicación inmediata: en 
los servicios públicos (carros recolec
tores de basura, camiones repartido
res, · etcétera) y en el transporte 
público. Adicionalmente, se debe
rían instalar en zonas donde la circu
lación de automóviles esté restrin
gida, como en el caso del Centro His
tórico de la ciudad de México. 

De cualquier modo, el ingeniero 
Villarreal no descarta una paulatina 
extensión del uso de estos carros por 
particulares, y esto, dice, tendría 
verdadero impacto si -y en esta so
lución coincide con el doctor De la 
Peña- se instrumenta un sistema de 
canje de baterías, similar a las 
gasolinerías, donde el automovilista 
pudiera llegar a reponer la energía 
que requiere. 

De esta manera, señalan los inves
tigadores, la autonomía del coche se 

acrecentaría y sería posible la masifi
cación del automóvil eléctrico . Con 
todo, las baterí~ actuales, aducen, 
son suficientes para garantizar una 
autonomía de 80 kilómetros, que 
puede aumentar casi al doble si se 
disminuye la velocidad a 60 kiló
metros por hora, más que suficiente 
para circular en la ciudad. Además 
cuando se habla de una hora de fun
cionamiento se cuentan 60 minutos 
netos de movimiento, pues en los al
tos el automóvil eléctrico se detiene 
completamente y no gasta energía. 

En México, autos eléctricos 
de calidad 

Según el ingeniero Villarreal , que 
se ha dedicado durante muchos años 
a la investigación en baterías -que, 
evidentemente, constituyen la parte 
principal del tipo de automóvil que 
nos ocupa- asegura que "los autos 
eléctricos que se han fabricado en 
México no le piden nada a los extran
jeros, y en muchos casos son incluso 
mejores" . El investigador ha partici
pado en tres de los proyectos em
prendidos en nuestro pajs para desa
rrollar tecnología en la materia: el 
primero, promovido por CONA
CyT, se proponía la construcción de 
un autobús eléctrico; el segundo fue 
un proyecto llevado a cabo con el ca
pitán Cuillermo Viniegra, vieJO 
constructor de autos eléctricos, para 
la fabricación de prototipos; final
mente, un desarrollo tecnológico fi
nanciado por el ya' desaparecido 
Centro Nacional de Enseñanza Téc
nica-Industrial , que consistió en una 
batería zinc-aire, algo que por pri
mera vez se podía desarrollar en 
nuestro país. 

Lo que impidió que estos proyec
tos alcanzaran una mayor trascen
dencia fue el hecho, coino lo expresa 
el ingeniero Villarreal, "que en Mé
xico todos los planes se cambian cada 
seis años". En su opinión es urgente 
establecer un programa nacional de 
automóviles eléctricos en el que se in
volucren diversas instituciones de 
investigación y dep~ndencias estata
les. 

También para el doctor Luis de la 
Peña es importante que el país se in

(poso o lo p6gino20) 
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ttrese en desarrollar tecnología pro
pia en el renglón , de la que eventual
mente podría convertirse en exporta
dor. 

Por otra parte, indica, es impor
tante que el Estado tome cartas en el 
asunto, pues el desarrollo del auto
móvil eléctrico deberá considerarse, 
en el caso de que se lleve adelante, 
una cuestión de interés social. Añade 
que aun cuando al principio el pro
yecto sería relativamente caro, en su 
totalidad ya no. 

La pregunta que se impone en este 
punto es: ¿podrá el auto eléctrico 
representar · una opción atractiva 
frente al de motor de gasolina? Para 
el doctor Luis de la Peña el problema 
es más de educación que técnico: 
"frente a la disyuntiva (aparatosos 

Celdas que podrían 
emplearse en ·autos 

eléctricos. 

arranques y polución o calma y me
nor contaminación) no debería ha
ber duda en la selección. Es claro, 
sin embargo, que un programa de ~s
te tipo sólo podrá tener éxito si se le 
contempla en forma integral y se rea
liza con apoyo oficial que implique 
severas restricciones aL uso del auto
móvil de gasolina en la ciudad de 

México y apoyo real y efectivo - in
pluso legal- al desarrollo y uso de 
vehículos eléctricos" . o 

Juan Carlos Bautista 

(1) Esta opinión está tomada del trabajo Cono
cimiento científico y modernización del país, 
que próximamente será publicado en el volu
men Universidad y Cultura, editado por la 
UNAM. 

EL APARTADO B NIEGA DERECHOS INALIENABLES 
A 7 2 años del 123 Constitucional 

Dávalos: un sindicalismo vertebrado sería un apoyo para superar problemas económicos. Hasta ahora , 
titubeante y sin ru¡nbo ideológico claro . 

E1 proyecto para derogar el Apar
tado B del Artículo 123 Constitu
cional, a fin de que todos los trabaja
dores, independientemente de donde 
laboren, puedan gozar del derecho 
de huelga y de asociación colectiva 
no es una posición paternalista, sino 
una mera expresión de la causa de los 
trabajadores, afirmó ·el doctor José 
Dávalos, director de la Facultad de 
Derecho, quien el año pasado recibió 
la Presea al Mérito Jurídico. 

Este proyecto, agregó, lo planteo 
en mi tesis doctoral, que "es una in
quietud representativa de la realidad 
ingrata que están sufriendo los tra
bajadores. Nuestra obligación moral 
y cívica, de quienes sabemos un poco 
de derecho, es expresarlo . Tenemos ' 
la obligación de ser la voz de quienes 
por diversas circunstancias no pue
den expresarse". 

El doctor Dáva:los, autor de diver
sos artículos sobre los derechos labo
rales de los trabajadores, dij~ que no 
es posible que en el mismo Artículo 
123 se establezcan, por un lado, de
rechos inalienables de los trabajado-

res y, por otro, se les nieguen cuando 
laboran por honorarios al servicio 
del Estado. "Mi trabajo pretende ser 
un granito de arena para que por 
fin, después de 72 años de instaurada 
la legislación, todos los hombres que 
viven de su trabajopuedan gozar de 
los mismos derechos, sean tratados 
con respeto y dignidad, indepen
dientemente del lugar donde traba
jen, y puedan organizarse sindical
mente, si así lo pretenden". 

Señaló que si México llegara a te
ner un sindicalismo vertebrado, fuer
te, sería el apoyo para superar los 
problemas económicos," y coadyuva
ría a lograr el país fuerte y soberano 
que todos los mexicanos deseamos. 

Para dar un nuevo rumbo a la vi
da sindical en México las mujeres y 
los jóvenes tienen una gran responsa
bilidad. Explicó: "En nuestro país 
las mujeres siempre han sido segre
gadas, a pesar de que tienen la mis
ma capacidad para desempeñar fun- · 
ciones que hoy son propias de los va- . 
rones. Su situación es injusta porque 

se les segrega y se les margina de los 
beneficios del trabajo. Por ello , se 
debe insistir en otorgarles los mismos 
derechos y oportunidades que tienen. 
los hombres". 

Pero, dijo el Director de Derecho, 
no sólo se trata de "otorgar", sino 
que .las mujeres conjuntamente con 
los jóvenes, conquisten la oportuni
dad de trabajar y luchar para lograr 
un espacio en el campo sindical. De 
esta forma, agregó, impondrían un 
"rumbo doctrinario" al sindicalismo 
nacional; le darían un nuevo sentido 
a la lucha histórica de los sindicatos, 
'que hasta ahora se han mantenido ti
tubeantes, escuálidos, desvertebra
dos y sin un rumbo claro, ideológica
mente hablando. 

El doctor Dávalos afirmó que los 
trabajadores tienen en sus manos la 
palabra de la historia y, por ello, no 
se debe seguir repitiendo aquello de 
que las leyes, ·como las estrellas , son 
muy bonitas, pero alejadas de los 
hombres. O 

2 de mayo de 1989 
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70 años · después 

Se. cumplieron las demandas a pesar de .la muerte 
del caudillo. Sufrió la incomprensión de 
intelectuales revolucionarios 

' 

E1 des~jo de tierras a-campesinos 
e indígenas de Morelos por cerca de 
300 años dieron al zapatismo una 
convicción clar(l de lo justo dé sus 
demandas y solidez a la defensa 

· constante de' sus derechos, actitudes 
poco. comprendidas por el resto de 
los movimientos revolucionarios (de 
Madero, Huerta y Carranza) origi
nados en el país, y a los cuales el za
patism? se opuso por sistema. 

-A 70 aüos del asesinato de Emilia
no Zapata, sus postura~ políticas, 
consignadas en múltiples documen
tos, y . cuyo lema fundamental era 
"Reforma, libertad, justicia y ley" 
aún son vigentes y sirvieron de punto 
de partida a la maestra Josefina Mac 
Gregor, profesora de la Facultad de 
Filosofía y LetP.as, para hacer un re
cuento de algunas de las principales 
propuestas políticas del zapatismo, 
en una conferencia organizada por el 
Colegio Académico del Instituto de 
'Investigaciones Bibliográficas. 

Para referirse a ta incomprensión" 
hacia el movimiento agrarista, la 
maestra Mac Gregor citó una carta 
de Genirdo Murillo (Doctor Atl) al 
Preside\} te Venustiano Carranza, fe
chada en París el29 de julio de 1914; 
el Doctor Atl muestra en el escrito su 
,preocupación .por la "fe religiosa" 
con que más de 50 mil hombres y 
otro tanto de mujeres obedecían a un 
solo hombre : Zapata unía esta gen
te en una sola afirmación: "o nos 
cumplen lo que nos prometen o nos 
acabamos". Murillo, agregó, maní-

, fiesta su incomprensión al calificar 
de intransigente la postura de Zapa
ta, que pedía el reconocimiento del 
Plan de Ayala para que hubiera paz. · 

En el Plan de Ayala se concretan 
los anhelos y las preocupaciones 
po~íticas más importantes del zapa-
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tismo. Sin componendas políticas ni 
complicaciones teóricas, a partir del 
25 de noviembre de 1911 en él se 
expresa la bandera principal de la · 
lucha,la restitución de las tierras des
pojadas al pueblo por las haciendas; 
la dotación de tierras para quienes 

· no tenían, a través de la expro
piación, y la nacionalización de las 
propiedades de los enemigos de la 
Revolución, para cubrir las necesi
dades de viudas y huérfanos agraris
tas. 

Explicó que el movimiento puede 
estudiarse en tres etapas: el periodo. 
que va de octubre de 1910 a julio de 
1914, y en el que se defínela organi
zación del zapatismo, se diferencia 
de otros grupos y se genera el fortale
cimiento del trinomio pueblo; ejérci
to y campesinos. 

Durante el gobierno de la Conven
ción, de julio de 1914 a mayo de · 
1916, se da la segunda etapa y la más 
importante del movimiento, pues es 
entonces cuando amplía su campo de 
acción y lleva a la práctica sus proyec
tos populares, gracias al repliegue 
del Constitucionalismo para comba
tir al villismo. En el tercer periodo, 
de 1916 a 1920, se da una fuerte pre
sión militar contra el movimiento, su 
resistencia y, por último,el triunfo de 
s~s demandas, a pesar de la muerte 
de Zapata. ' 

Señaló que de las característic::ts 
más sobresalientes de la postura su-

riana destacan los atributos que el 
caudillo del movimiento le otorga al 
pueblo, que Zapata define como la 
unidad social preponderante, repre
sentada en el municipio, que es la 
entidad administrativa y económica 
fundamental, regida autónomamen
te para la defensa de los derechos del 
pueblo . 

El papel fundamental que le con
cede Zapata al pueblo se refleja en 
las juntas de reformas revoluciona
rias, que podían constituirse en tri
bunales especiales de tierras para re
solver los litigios agrarios y dar a co
nocer a los pueblos sus verdaderos 
derechos; formar estadísticas de tra
bajo y manifestar al gobierno su jui
cio al respecto; vigilar el cumpli
miento de sus leyes y hacer propa
ganda en favor de la Revolución, 
sobre todo en donde ésta no había 
triunfado. 

Al final la ponente aseg11ró que 
dentro de estas propuestas políticas 
no pueden excluirse lós conceptos de 
libertad y democracia que algunos 
docentes consideran términos oscu
ros en el zapatismo, pues no fueron 
analizados por sus teóricos; sin em
bargo, aclaró, los agraristas no les 
concedieron importancia teóricas 
ya · que ellos los entendían como una 
práctica cotidiana y los aplicaban 
como decisiones políticas, económi
cas y sociales que atañen al pue
blo. El 
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CARBO~AX,CO~ONENTE 
SINTETICO PARA LA 
PRESERVACION DE
ORGANOS HUMANOS 

Se emplea con éxito en Medicina 
1 . 
Sirve para preparar. piezas macroscópicas para 
estudios' hístoparológíCos de cáncer 

U na sustancia ~ue permite la con
servación de · órganos humanos por 
tiempo indefinido, y que desde fina
les de la década ,de los cincuenta se 
utiliza en los Estados Uniqos, actual-
mente se emplea con éxito en el De-· 

· partamento de Anatomí¡¡¡. de la Fa
cultad ·de Medicina. El componente 
sintético, llamado Polietilenglicol y 
etiquetado como Carbowax, además 
de preservar las partes humanas en 
óptimo estado, sirve para la prepara
ción .de piezas macroscópicas para 
estudios histopatológicos. <;le cáncer. 

Descubierto por el dodor Bernard 
Sills, ex miembro del Instituto de Pa
tología del Ejército de los Estados 
Unidos y egresado de la "Facultad de 
Medicina de la UNAM, el Carbowax 
es un conservador de tejidos y células 
que .ha demostrado su efectividad en 
la prueba para la detección de cán
cer eh el cuello de la matriz o Papa-

,· nicolaóu. · 
Los doct.ores Joaquín Reyes Téllez 

Girón e Ismael Herrera Vázquez, je
fe del Departamento de Anatomía y 
coordinador de Enseñanza del mis-
mo en la: FM, respectivamente, in-

, formaron' que esta técnica ha permi
tido conservar un corazón (traído re
cientemente a México de Estados 
Unidos por el doctor Sills), cuatro 
pulmones, una lenguá y un hígado 
cirrótico. 

Aunque este material se encuentra 
en la FM, los expP.rtos unlversitariós 
consideraron qu:' es posible que el 
número de órga' >~ a los que se apli
que el component :;. en breve se incre
mente, ante la necesidad de disponer 
de órganos humanos auténticos para 
que los estudiantes realicen sus prác
ticas ." 

· 2 d~ mayo de 1989 

Reyes y Herrera. 

"Si bien el sector salud efectúa una 
donación de cadáveres a la Facultad 
de Medicina, ras condiciones en que 
éstos llegan, una vez que se les prac
ticó la necropsia, no permite aprove
char un buen número de partes por 
mucM tiempo'', dijo el doctor Joa- . 
quín Reyes. 

Explicó que el método tradicional 
para conservar órganos humanos 
consiste en sumergir constantemente 
el cadáver, o la parte a conservar, en 
una mezcla de formol y bimol , aun
que, aclaró, la preservación no dura 
más de cinco años. 

A pesar de que esta técnica, usada 
todavía en muchos hospitales, tiene 
la ventaja de no producir hongos en 
el cuerpo o partes, el manejo que ha
ce' el estudiante provoca que el tejido 
se deteriore paulatinamente, y sólo 
permita una disección. 

"Y a que la enseñanza de la anato
mfa: consiste en conocer la relac:,i6n 
de una estructura con otra, para 
diagnosticar disfunciones es necesa
rio disponer de un buen número de 
órganos, de los cuales aquí carece
mos", manifestó Herrera V ázquez. 

Explicó que el 98 por ciento de 
los cadáveres que se reciben en el De
partamento al año se encuentran au
topsiados, y no siempre son suficien
tes para las prácticas. 

·con el Carbowax "pensamos que 
podrán preservarse muchos órganos 
más; el objetivo es tener un cuerpo 
humano completo en esas condicio
nes , para que nuestros estudiantes 
practiquen cirugía de hígado, pul
món , corazón; en algo real y no en 
las imitaciones burdas y caras que se 
tienen que importar··; dijo el doctor 
Reyes. 

Conservación por tiempo indefinido. 

De hecho, una vez que se tenga un 
número suficiente de partes en con
servación existirá la posibilidad de 
prestarlos a otras escuelas de medici
na del país para que ellas también se 
beneficien del descubrimiento del 
doctor Sills, quien así retribuye algo 
a la facultad que lo formó profesio~ 
nalmente. • 

V ale decir que la propiedad del 
Carbowax en la conservación y 
transporte de frotis citológico para 
diagnóstico temprano de c~ncer en 
el útero fue probado -en adición a 
los frotis ginecológicos- con buenos 

. resultados en especímenes de cámara 
gástrica, esputo y secreción bron
quial. Introducido en 1950 por el 
doctor Vogelhar, del Ins.tituto del 
Cáncer de Nueva York, el método ha 
dado desde entonces buenos resulta
dos para la preparación de piezas 
macroscópicas patológicas. O 

Ricardo Hernández-M. 
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MANUALES Y 

Para apoya r la superación académica 
de su perso nal la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, por conduc
to de la Dirección General de Se !Vicios 
de Cómputo Académico y de su Direc
ción General de Servicios de Cómputo 
para la Administración , convoca al ce'r
tamer.: "Manuales y Textos de Apoyo · 
a l C6mputo en la Universidad", de 
acuerdo a las siguientes • 

BASES 

1) De los participantes: 
a) Podrán patticipar todos los miem

bros de la comunidad universita
ria. 

.b) No podrán parti~ipar los miem
bros del jurado calificador. 
La participación en este CERTA
MEN podrá ser individual o en 
grupo. 

2) Pel procedimiento: 
a) Los participantes presentarán un 

proyecto del manua l o texto de 
apóyo, en uno o más de los siguien
tes temas: 

Bases de Da tos 
Paquetes Gráficos 
Paquetes Estadísticos 
Lenguajes 
Procesadores de palabra 
H ojas de Cálculo Electrónico' 
Paquetes de Edición para Pu
blic?ciones 
Paque tes para Comunicación 
de Datos 

b) Los proyectos constarán de una 
descripción general del trabajo, 
índice, capítulo ¡1rototipo.del con
tenido, ejemplos de gráficas , 
dibujos y ejercicios, incluyendo los 
comentarios del autor, exponien
do las razones por las que con
sidera de utilidad para la UNAM 
su trabajo. 

comPUTo 
acaoem1co 
~lfiñl 

E 

CERTAMEN 

OS DE APOYO A,L 
UNIVERSIDAD 

e) Elplazomáximoparalaentregade 
los proyectos, será el 9 de júnio de 
1989. 

d) El jurado Calificador designado 
seleccionará co mo ganador, 
el(los) proyecto(s) que a su juicio 
sea(n) el(los) mejof(es) de cada 
tema; pudiendo existir más de un 
ganador por tema o declararse 
desierto(s) algún( os) tema(s). 

e) La decisión del jurado califica~or 
será inapelable. 

f) Los ganadores desarrollarán el 
original del texto, apegándose 
estrictamente a lo planteado en el 
proyecto, contando con un plazo 
máximo de 8 meses a_ partir del 
comunicado de ganador, para la · 
en trega del original. 

g) Los resultados finales del cer
tamen se publicarán en la Gaceta 
UNAM y en los boletines
"Cómputo Académico" y "Byte". 

3) De los Prem ios: 
a) La UNAM, premiará a los 

ganadores por tema con: 
$3,000,000.00 en efeétivo, en dos · 
pagos: 

$ 1,000,000.00 al proyecto ga-
nador. , 
$ 2,000,000.00 ala entrega del 
original del -texto completo 

b) Diploma a cada ganador. 
e) -Apoyo de la UNAM en corrección. 

de estilo y elaboración de galeras. 
Apoyo de la UNAM para su 
publicación . 
Difusión del manual o texto de 
apoyo, entre las dependencias de 
la UNAM en que se imparten cur
sos de computación. 

u ' . 
. 

. 
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. 4) De los trabajos: 
a) Tanto el proyecto, como el manual 

o t exto , están referi dos a la 
elaboración .clara , concisa y 
práctica de mate rial didáctico de 

apoyo para la coh1putación en la 
UNAM. 
E n caso de que el ganador sea un 
grupo, él premio se entregará a 
_q uien aparezca c.oíno prín1er 
autor, con el misilio cri terio in

-dicado en el numeral 3.a. 
El trabajo final deberá ser inédito 
y forrtiulado específicamente para 
el presente CERTAMEN. 
E l tamaño .y lá extensió n del 
manual -o texto son libres; deter
minados exclusivamen te por la 
complejidad del tema. 
No ;.e aceptarán traducciones o 
cop las textuales de_ li_bro s o 
manuales originales. 
Cualqúi'er aspecto-no previsto en 
la presente convocato ri a, será 
rduelt_o por e l Comité Or
·gan!zador de este certamen. 

· Las solicitudes y el · proyecto corres
pondiente deberán enviarsepor correo 
certific~do, con fecha de matasellos an
terior ál ·9_ de junio de 1989, o bien 
entregarse personalmente en la Direc
ción General de Servicios de,Cómputo 
Académico de la UNAM, Circuito Ex
terior de Ciudad Univers itaria, .CP 
0]000, México D .F. , o a la Dirección 
General d~Scrviciosde Cómpu(opara 
la Admiriisti-acíón de !á UNAM, Ma' 
das Romero 12ió i:sq; Pi tágo~as, Col. 

.del Vállc, CP Ó3100, México D .F., y 
deberán contener los datos personales 
del co ricu.rsante inCluyendo su especia
lidad, ocupación y dependencia univer
sitaria donde labora. Mayores infor
mes" a los teléfonos: 550-5875 y 575-
1105. 
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LA IRIDOLOGIA, AUXJLIAR 
EN EL DIAGNOSTICO TEMPRANO 
Injustamente descalificada 

Su utilidad para descubrir un órgano énfermo, dempstrada 

Descrita desde .épocas · antiguas, 
. cuando se dijo que los ojos reflejan el 
interior del cuerpo humano, la Iri• 
dología es hoy la cienqia de dié¡lgnós
tico de las enfermedades a través del 
examen del iris del ojo. ·Ha estado in
justamente descalificada, rio obstan
te haber demostrado su utilidad para 
. descubrir un órgano enfermo antes 

' de que el paciente mismo se dé cuen
ta. 

El doctor Siegfried F. Baumbach, 
experto en la materia, sostiene que la 
Iridología no es una panacea univer
sal capaz de sustituir, por sí sola, a 
os métodos habituales de diagriósti
o, pero efectúa ·un estudio del terre

no, evalúa la salud, constata las <\efi
ciencias, los desequilibrios, las le
siones orgánicas y la evolución de los 
cambios en éstos. • 

Invitado por la Secretaría del De
porte del Sindicato de Trabajadores · 
de la UNAM para impartir una con
ferencia sobre el tema en el auditorio 
efe la Dirección General de Servicios 
Médicos (DGSM), Siegfried F. Baum-

. bach dijo que con la Iridología se 
puede diagnosticar debido 'a que un 
prgano que comienza a funcionar 
mal actúa sobre los centros ner.viosos 
de los cuales depende, y· éstos, ·a su 
vez, sobre el sistema simpático, en 
particular antes de . que el dolor 
atraiga _la atencíon del afectadc). 
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arece ser que es por esa 
sistema nervioso por donde se locali
zan esas señales en el iris del ojo, 
pues las manchas impresas en el iris 
revelan, por sí mismas, lesiones en 
alguna parté de los órganos del cuer
po", señ~ló el especialista. 

Explicó que aunque no son los sín
tomas locales, primordialmente, los 
que interesan a la Iridología, ésta se 
remonta a las causas iniciales de la 
enfermedad y las devela "porque la 
supresión de estas causas es suficiente 
para poner al mal en el caJ1?ino del 
reequilibrio orgánico que conducirá 
a la curación". 

Para el especialista alemán, según 
el estado general que observe el iris, 
se podrá aconsejar eventualmente un 
programe de medicina preventiva, 
aspecto descuidado de esta "ciencia". 

Los síntomas 

Los ojos de una persona, conti
nuó, son por lo general del mismo 
color; aunque en ocasiones se obser
va que uno de ellos es más oscuro o 
presenta una tonalidad diferente . 
En este caso, precisó, las manchas 
impresas en el iris -localizados en
tre el borde de la franja de la corona 
y el borde exterior del iris- reflejan 
la lesión de algún órg~no. "Cuántas 
lesiones de pulmón pasan inadver
tidas para los médicos; pero el iris 

siempre lo avisa y nunca miente", 
puntualizó Baumbach. 

Ante un escaso auditorio, prácti
camente compt~esto por curiosos, el 
experto en Iridología manifestó que 
el iris guarda igua}mente la huella 
del pasado patológico, de las afec
ciones mal curadas o las que han de
jado marcas en el organismo. 

Mientras que con los rayos X, por 
ejernplo, se busca una lesión estable
cida o una alteración en la química 
del organismo para llegar a un diag
nóstico de la enfermedad, el iris del 
ojo muestra una "genética" del indi
viduo; es decir, cuál. (?'.S· su tendencia 
a enfermarse y cuáles son sus órganos 
fuertes y cuáles los débiles, expli~ó. 

"La Iridología es un diagnóstico · 
de salud, no de enfermedad" , aclaró 
el ponente y argumentó que si el mé
dico puede saber que un niño de es
casos años tiene una lesión en la zona 
del iris que corresponde al páncreas, 
"podrá conocer con antelación su 
tendencia a enfermar de diabetes" . 

Esta situación, dijo , no indica ne
cesariamente que el paciente con .. 
traiga el mal, pero seflala que éste 
posee un órgano que .genéticamente 
es débil y puede enfermar si abusa de 
azúcares y harinas blancas. ' 

La importancia de la lridología, . 
insistió, radica en que antes de pre
sentarse un problema puede cono
cerse su tendencia y, con ello, ayu
dar o reeducar los hábitos de las per
sonas para que no adquieran una en
fermedad. 

"Es curioso, per~ en los 20 años 
que tengo de práctica clínica he ob
servado que los individuos con ten
dencias a enfermarse hacen exacta
mente lo que les provoca más daño", 
abundó. 

Por último, Siegfried F. Baum- · 
bach sostuvo que la Iridología 
-establecida como una ciencia que 
a la vez es un arte- habrá de de
mbstrar, en los próximos años, la im
pqrtancia que tiene como un método 
auxiliar de la medicina para el diag
nóstico temprano de enfermedades, 
incluyendo el cáncer, pues el "ojo es 
el espejo del alma, y un espejo nunca 
miente". O 

Ricardo Hernández-M. 
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LARA ZAVALA: 
LA JUVENTUD 
COMO METAFORA 

Toda memoria deviene 
en imaginación 

Rmán Lara Zavala coincide ge
neracionalmente . con los escritores 
llamados "d~ la onda"' aunque su 
trayectoria literaria lo coloca en un 
sitio singular: por-un lado, dado que 
comenzó a ,publicar relativamente 
tarde,. en coqtraste con la precocidad 
que distinguió a sus compañeros de · 
generación, tuvo la oportunidad de 
asimilar las constantes "anderas" y 
criticarlas empleando rasgos y recur
sos .emanados de esa literatura; por 
otro; incursionó, en su primer libro, 

· en una literatura regionalista que lo 
apartaba de los intereses más o me
nos comunes, no sólo de su genera
ción, sino en general de lás tenden
c'ias literarias asentadas desde los 50 
en este país, tales como·privilegiar a 
la ciudad de México comO tema cen
tral . 

Nostalgia de la infancia 

De Zitilchén, publicado en 1981, 
es un conjunto de relatos inspirados 
en obras como Ohio, de Sherwood 
Anderson, donde cada pieza goza ·de 
independencia, pero juntas constitu
yen una unidad cuyo principal ele
mento de aglutinación es el imagina
rio pueblo de Zitilchén . 

.. Concebí ese libro -dice Lara 
Za\'ala- primero como historias 
sueltas; luego · me di cuenta de que 
podía convertirlo en una novela, pe
ro se iba a parecer a muchas ya exis
tentes , . así que opté por una fo rma 
n 1~s original. Para darle unidad me 
relllití a algo que yo había vivido y 
formaba parte de mí, una memoria , 
aunque como tú sabes toda memoria 
finalmente deviene en imaginación··. 

Dentro de la geografía imaginaria 
de Lara Zavala, Zitilchén está ubica
do exactamente en la intersección 
que hace la "Y" .de .la península de 

m GACETA 
~UNAM 

Yucatán. Se trata de un pueblo cuyas 
características corresponden a las de 
la' zona de los chenes, sitio que el 
escritor frecuentaba durante su in
fancia, ya que de ahí era su padre. 

Dos fueron los motivos que origi
naron este libro: oponerse a la ten
dencia generacional de hacer una li
teratura urbana v con ello reivindi
car la posibilidad, venida a menos, 
de una literatura regionalista en tor
no a una zona poco tratada; y la nos
talgia que llevó al autor "a recuperar 
materiales de la infancia, la cual tie
ne una cosa fabulosa -apunta Lara 
Zavala-: lo que tú percibes, lo per
cibes sin ninguna malicia y con mu
chísima intensidad". 

Escrito en una prosa llana, cuida~ 
da, sin excesos o malabarismos técni
cos, De Zitilchén logra plasmar esa 
intensidad sin recurrir al realismo 
mágico, "porque todo el tiempo es 
realista, pero con la metáfora que da . 
la posibilidad de la leyenda, o la de 
fantasear que da el mito". 

Respecto a la estructura del con
junto, explica : "los cuentos no tienen 
finales de inminencia, procuré que 
no tuvieran finales rotundos, porque · 
el libro tiene también una estructura 
que va de lo mítico a lo realista,, ha
cia la decadencia del propio pueblo, 
pero con un poco de pesimismo. Los 
primeros cuentos son más míticos, 
mientras que en los segundos se da la 
irrupción de la ciudad, de la civiliza
ción, el juego político y, al mismo 
tiempo, el desencanto de algunos 
personajes. En fin , el pueblo va in-

Lara. Reivindicar 

una literatura . 

regionalista. 

corporándose a la vida normal del 
país". 

Compromiso consigo mismo 

, -¿Qué peso tiene lo autobiográfi
co en tu .obra? 

''Un peso importante. Por ejem.: 
plo, A la caza de iguanas tiene un 
trasfondo autobiográfico, pero tam-. 
bién hay cuentos que más bien pro
vienen de haber observado cosas de 
la región. Yo hago un compromiso 
conmigo: al final del libro, cuando el 
doctor Baqueiro comenta que le 
gustaría que aquel muchacho que vi
sitaba la región, quien tuvo la opor
tunidad de estudiar y quiere ser 

; escritor, escribiera sobre esa expe
riencia. · Ese es realmente el compro
miso; todo lo demás forma parte del 'l 

oficio natural élel escritor: la posibi
lidad de percibir, .más que necesa- . 
riamente de ·vivir; a veces se pueden 
conjugar las dos y es cuando suceden 
mejor las. cosas, cuando eres observa
dor y además has vivido. En De Zi
tilchén combiné éstas con la observa
ción y, claro, con una parte necesa
riamente fantasiosa, la cual debes 
'meterle ' a un cuento para que 
viva". 

-Ahora que mencionas lo del 
compromiso, ¿acaso éste no surge en 
forma de guiños al lector? 

"Es cierto. Es un guiño al lector 
y un compromiso, según yá, a futu
ro, porque el comentario que hace 
Baqueiro no es sobre el libro, no re
mite a su inicio; debería remitir, 
creo, a un compromiso mayor 
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un tema más exigente, algo más épi
co y no tan intimista en términos de 

. pequeña región; necesita ofrecer al- 1 

· go casi a nivel de nóvela histórica: es 
el re-to que me plantea él a mí. 

Claroqueson guiños y juegos que 
me permito; tengo desde hace mu
c)lo tiempo el proyecto de una no- . 
vela sobre la guerra de castas que 
ocurrió en Yucatán, o sobre la parte 

· del movimiento socialista de Felipe 
Carrillo Puerto. Entonces, ese· es el 
compromiso: un personaJe creado 
por mí, especie de alter ego, que ca-

1 

,nalice esas inquietudes, un poco co~ 
mo ocurre, guardando toda propor
ción, con El artista adolescente". 
,/ 

e la región hacia fuera 

que en todos aparece un observador 
b, por lo menos, un elemento mexi
cano colocado en diferentes ambien
tes, con el objeto de establecer un co
tejo -entre la nuestra y otras culturas, 

. para conformar una visión del mun
do crítica y novedosa: la de un Lara 
Zavala maduro que echa un vistazo 
a su propia juventud como metáfora 
de toda una generación. 

"Elegí Eclipse para abrir el volu
men porque sentí que era el cuento 
que podía dar una imagen del eclip
sarriiento -conste que no dije oscu
recimiento- que vivió mi genera
ción: brillamos; ' nos eclipsamos y 
luego volvimos a 'brillar. Los que 
éramos jÓvenes en el · 68 teníamos 
muchas expectat'~as, mucha fe en 
una revolución social, en cambios de 

"No he cerrado la veta de Zitil- conducta-, pero luego resultó que 
chén, tan sólo está detenida. Si me mucqas cosas no fuerqn como que-
hubiera empecinado, tal vez hubiera 'ríamos y hubo quienes sí se quedaron 
escrito inmediatamente otro libro en el viaje, eclipsados". 
que explotara esa veta, pero preferí Este libro acepta cuentos de diver-
cambiar de proyecto y escribí otro sa índole, aunque, como en De Zi-

.. con una unidad dada, no por el tema tilchén, siempn; respeta los límites de 
·sino por la manera de conformar los . lo posible; es decir, no abandona la 
cuentos: en El mismo cielo (publica- tendencia realista. Así encontramos, 
do en 1987) todos los cuentos ocurren por ejemplo, un magnífico cuento de 

'en diferentes lugares, desde Acapul- terror (Al filo del bosque), género 
e~ hasta varias ciudades· europeas. poco frecuentado. en México, que 
Es un libro hacia fuera que captura , · acepta, incluso, interpretaciones 
un interés, digamos, muy de mi ge- · fantásticas; o bien, dos piezas que re-
neración: se remite a los 60, década velan una de las principales inquie

. de apertura; cuando se escuchaba a tudes de este autor: el misterio del 
. The Beatles, pugnábamos por una erotismo. "Tiempo después de que 
revolución cultural, social y sexual. escribí A la caza de iguanas, me di 
En cierto modo es otra manera de cuenta de que ahí plasmé inconscien

¡'.ói ·asmar parte de mi vivencia, ya ·no temente una escena con una metáfo-
i?Y-íl e la infancia, sifl.o de mi juventud, ra que me sigue gustando hasta la fe-

a culturizada, menos espontánea, cha: : que la sexualidad conlleva un 
pero más maliciosa literariamente. dolor", comenta. 
·Con De Zitilchén los críticos litera- El erotismo que le interesa a Lara . 
rios me clasificaron como una vuelta Zavala no está emparentado con la 

, al regionalismo y con El mismo cielo literatura franca y abiertamente se-
me salí de esa clasificación~: . xual; se trata de una mezcla suave y 

El mismo cielo tiene que verse co- sutil, pero poderosamente evocado
roo una crítica, no sólo como una ra, de elementos lúdicos y perversos, 

· aceptación, de ciertas constantes y como las relaciones sado-masoquis
búsquedas tanto de la actitud y la tasque, bajo un logrado tratamiento 
manera de vivir de )os jóvenes de esa literario, constituyen una de las me
'generación como de la literatura que jores y más intensas vetas de su lite
se limita a círculos temáticos deter- ratura. Sólo hay que leer Correspon-

. mi.nados, como la ciudad de México, dencia secreta y, ~obre todo, Cruci
o bien la que desdeña colodr, por fixión, para sumergirse en .ese extra
ejemplo, actores mexicanos en e5ce- ño y fascinante mundo de los juegos 
narios exótiCos . perversos. D 

Una constante de los cuentos es Noé Cárdenas. 

' . . 
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FIGURACIONj:S . 
.. ,.,.. ·.J 

Y TATU!}~S . 
~ .. ~ 

Líneas suaves. Arte-ob
jeto. Acento dramático en 
la escultura. Así es Figura
ciones y tatuajes,unamues- 1 

tra del trabajÓ de Laura 
Quintanilla que se expone 
en la Sala 3 de la ENAP. 

Quintanilla es una artis
ta que utiliza los materiales 
plásticos como un medio 
para expresar su visión del 
mundo, plena de feminei
dad y fantasía. "En su tra
bajo -dice Ernesto Sosa
confluyen conceptos occi
dentales y prehispánicos, 
figuras qtíe son tratadas co
mo plano$, marcadas po~ · 
contornos ondulantes que 
evocan inevitablemente los 
frescos de Bonampak y 
aparecen sobre el lienzo en 
pintura, en una pieza de 
arte-objeto o sobre una es
cultura, impregnadas 
siempre de acentos dramá-
ticos". , 

La autora presenta figu
ras proporcionales, realiza
das con líneas suaves y ser
penteantes, y colores lumi
nosos que armoniza con los 
neutros. D 



cultura 

JOSEFINA VICENS Y SU OBRA: 
LA CARA DE UN MISMO ESPEJO 

Escribió sintiengo lo inmensidad de lo palabro 

Su producciiJn, c.~·casa , pero sign ificativa. En El libro vacío, Los años · 

falsos y Petrita. las pautas de su vida y las eternas preocupacione5~ de . 

la hu111anidad 

En el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros se rindió un home
naje a "La Peque" -como le decían 
sus amigos- y se habló de su trabajo 
como militante de izquierda; de su 
escasa pero significativa producción 
literaria; · de su labor guionística 
dentro del cine nacional en la Epoca 
de Oro y, sobre todo, de sus pasiones 
y su amor por la vida. "Cuando vivo 
me olvido de escribir", decía Vicens. 

Aline Petterson, escritora y amiga 
íntima de la autora- tabasqueña, y 
también pariente suya -Josefina es
tuvo casada con un tío de la exposito-

ra- dijo que "La Peque" pasó como 
una especie de fantasma por su fami
lia,y comentó que poseía una pode-

rosa capacidad para com unicar , lo 
cual prácticamente la hacía "echarse 
a la bolsa" a quienes la escuchaban. 
No en balde El libro vacío fue mere
cedor del tercer Premio "Xavier Vi
llaurrutia" en 1958; antes lo habían 
recibido Paz y Rulfo. 

"Josefina Vicens y su obra -di
jo- están vigentes. Ambas son la ca
ra de un mismo espejo: su trabajo 
refleja las pautas de su vida, y al mis- · 
mo tiempo encierra una visión sobre 
las eternas preocupaciones de la hu
manidad y sobre la complejidad que 
conforma a la condición humana" . 

Eduardo Cruz, poeta y periodista, 
su amigo entrañable, afirmó que la 
rebeldía inherente a "La Peque" era 
producto de su sinceridad. Ella de ~-~~ 
cía: '~No tengo ocultamientos o tram
pas";tampoco me sujeto a reglas. Un 
día, cuando trabajaba en el Depar
tamento Agrario , decidí no firmar 
mi asistencia con mi nombre; me 
aburría asentarlo todos los días y em
pecé a escribir, además de mi núme-
ro de credencial, los nombres de gen-
te como Leona Vicario, Napoleón , 
Greta Garbo .. . me gané una repti-

En el mundo árabe, la pertenencia 
étnica y el idiorna es, sobre todo, una 
decisión político-religiosa que, sin 
embargo, no implica la homogenei
dad de la región, aseguró el doctor 
Zidane Zeraoui y agregó que los 22 
países que cubren desde el Atlántico 
hasta el Golfo Arabe-Pérsico son fá
ciles de identificar geográficamen
te, pero no en los aspectos étnico, 
lingüístico o religioso . 

LA ELECCION DEL IDIOMA ARABE, 
DECISION POLITICO- RELIGIOSA 

En el pasado, dijo, estas culturas 
·lograron cierta unidad y una partici
pación nacional , gracias a que las • 
minorías étnicas utilizaron el árabe 
para expresarse, y porque fueron in
corporadas tempranamente al Islam. 
Cuando los países , árabes consi
guieron su independencia, en la Se
gunda Guerra Mundial, la integra
ción se intentó ante la necesidad de 
forjar una nación en la cual se reva
lorizara la cultura árabe- islámica a 
partir de un conglomerado étnico 
impuesto por los intereses de las 
metrópolis y por las rivalidades colo-

Lo lengua de Dios en pueblos islamizados 

Ut ilizaron la grafía árabe para escribir sus propios idiomas. Nuevas 

palabras co n la matematización de·su estructura gramatical. Uso de 
extranjerismos en ·vez de arabización de térntinos científicos 

niales . 
Durante la conferencia Sistemas 

de escritura y política: el caso del 
árabe, que ofreció recientemente en 
la Facultad de Filosofía y Letras, 
dentro del Coloquio escritura y len
gua, el doctor Zidane Zeraoui, pro
fesor universitario , aseveró que las 
posturas de los estados árabes para 
afirmarse frente a la comunidad in
ternacional y para moldear el con
junto de la población son, por un la
d'o, un énfasis del nacionalismo en
tendido como el rescate de los val o res 

tradicionales de la entidad nacional, 
particuJarmente de la lengua, que 
fue desplazada en el sistema educati
vo 'colonial y, por el otro, una adop
ción de medidas autoritarias y cen
tralizadoras. 

~1 pt:ofesor Zeraou~ explicó que al 
iniciar el siglo VII de la Era Cris
tiana el árabe era solamente un idio
ma limifado a la región de La Meca 
y a la costa arábiga del Mar Rojo ; 
hasta Aden; pero con la conquista 
del Medio Oriente y Africa del Nor-
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menda , pero luego un •ascenso. Esto 
fue curioso" . 

Vicens estuvo vinculada a los cam
~esinos desde que trabajó en la . 

', Secretaría de Acción Femenil de la 
Confederación Nacional Campesi

: na . Ahí fue donde, dijo Cruz, se soli
. dificó su posición política· de izquier

da y su gran· preocupa9ión por la 
gente del campo. Después, en la Sec

, ción de Técnicos y Manuales del Sindi
cato de la Producción Cinematográ-

-fica , y a fines de los cuarentas escri
. bió su primer guión, Aviso de oca
sión, que iba a ser filmado por Ga
briei Figueroa, pero se rodó Repor
taje ,del Indio Fernández, en su lu

ar; vinieron más adelante muchos 
ás, como los guiones de Las señori
s Vivanco, Los novios de mis hijas 

y,Los problemas de mamá. 
, Josefina Vicens fue también cro
nista de toros, amaba la fiesta brava . 

. · "Esto me apasiona muchísimo -de
' cía- porque es la única fiesta 

metafísica que hay realmente. La 
muerte siempre está campeando , al 
torero , quien tiene la condición de 
moribundo; ese es su prestigio. No 

' te, y con el Islam, el nuevo idioma se 
impuso a los pueblos conquistados, 
,expandiéndose a más de 45 países y 
convirtiendo a esta nueva escritura 
-el árabe- en la lengua 'oficial' del 

·f.;íí araíso, según la creencia mus\Ilma-
f~ a. . . , ·. 

Varios pueblos islamizados utili
zaron la grafía árabe para escribir 
sus propios idiomas, adoptando un 

:, alfabeto semítico (el árabe) a l~ngl.las 
que a menudo eran indoeuropeas o 

• con sonidos no existentes en los l.dio
mas semíticos. El turco, el urdu, en 

· Paquistán; el suahili , en la costa 
oriental del Africa; el persa, en Irán; 
el pular, en S ah el africano; el mala
yo; el indonesio, y otros más tuvie

·' ron que introducir la "v", la "p'' o la 
. "g", sin cambiar la grafía tradicio
nal. 

' La lengua del Corán 

Como el idioma árabe. se convirtió 
·en.1a lengua del Corán o de Dios, y 
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sabemos si sale vivo b muerto, él le 
da cita y despide a la: muerte". 

Eduardo Cruz habló de una obra 
poco conocida de la Vicens: Petrita, 
escrita cuatro años antes de su muer
te, un texto "indispensable para po
der comprender su obra", pues junto 
con, sus dos novelas cierra el círculo 
de su creación .. En este "cuento de 
cuentos", · ficción-relato y guía de lo · 
interno ella expone, de manera poco 
usual, algunos aspectos de la alqui
mia del arte y hi prestidigitación; ese 
mundo de imágenes muy de "La Pe-
que' ', , . . 

En Petrita el lector encuentra un 
tremendo y desgarrador intento por 
descubr.ir el pensamiento del muer
to. "Ahora -continuó Eduardo 
Cruz.....:!. ,ella tiene la respuesta , pero 
nos perdonará, pues no queremos 
que muera del todo". Evocando sus 
prqpias líneas: "No estarás muerta 
mientras no te soltemos. Yo no te 
puedo soltar aún. Prefiero hoy para 
.ti la prisión del recuerdo". 

Ana Rosa Domenella, de la UAM 
Iztapalapa, señaló que la obra 
narrativa de Josefina Vicens es un 

todos los musulmanes deben leer . el 
libro sagrado en su versión original, 
el árabe -sea o no su lengua mater
na-, de los idiomas actuales es uno 
de los que ha preservado su estructu
ra original, a pesar de las exigencias 
modernas. 

La lengua árabe es tan controver
tida como las situaciones político
religiosas que la determinan: Para 
los árabes el idioma del Corán , o el 
oficial , es el llamado clásico por los 
extranjeros , o gramatical (nehwi), 
por ellos; los medio,s de difusión re
curren al árabe moderno , que no es 
sino un árabe clásico con menos én
fasis · en aspectos gramaticales; y la 
lengua ·que podía llamarse nacional 
es el árabe coloquial (tiene 4 grandes 
áreas) o de la calle y de las relaciones 
interpersonales . 

Este idioma posee un alfabeto con
sonántico por su origen semítico. Las 
vocales n.o se escriben, simplemente 
se designa el sonido de las conso
nantes por un pequeño signo (hara-

tanto aut~biográfica . "En ella -di
jo- se refleja su vivacidad y calidez, 
y en sus protagonistas masculinos se 
detectan quizá sus propias imposibi
lidades y experiencias". 

Existen entonces vasos comuni
cantes, un soterrado fluir entre el re
gistro autobiográfico y la creación li
teraria; entre el autor real y el extra
textual y los personajes ficticios e 
intr atextuales,· dijo Domenella, 
quien citó después una respuesta de 
la autora tabasqueña cuando Ero
manuel Carballo le preguntó en una 
ocasión cómo escribía: "Pues como lo 
hace mí José García de El libro 
vacío. Mí mano no termina en los de
dos: la vida, la circulación, la sangre 
se prolongan hasta el punto de mi 
pluma. En la frente siento un golpe 
caliente y acompasado. Por todo el 
cuerpo, desde que me preparo a es
cribir, se me esparce una alegría ur
gente. Me pertenezco todo; no hay 
un átomo de mí que no esté conmi
go, sabiendo, sintiendo la inminen
cia de la palabra ... ". O 

Cy11thia Uribe 

kat) para pronunciar una 'a', una 'u' 
o una 'i'' que son las 3 vocales exis- ' 
tentes. Los primeros gramáticos ára
bes quisieron hacer del idioma coFá
nico una verdadera estructura mate
mática y teóriCamente lo lograron 
creando, de un solo·verbo, 83 nuevos · 
vocablos de una misma raíz, 44 sus- ~ 
tantivos prestablecidos (nombre del 
lugat, de unidad, de oficio , etcétera) 
y tres sustantivos más, sujeto, objeto 
de la acción y la acción en sí. En los 
diccionarios árabes, si queremos sa
ber el significado de una palabra, la 
búsqueda se realiza partiendo del 
verbo raíz , por ejemplo , en el caso de 
la palabra 'escritorio' ; se tiene que 
localizar primero 'escribir' en ese 
apartado se dan todos los derivados. 

Zeraoui afirmó que la matemati
zación de la escritura gramatic~l 
árabe ofrece grandes posibilidades 
para crear nuevas palabras, pero, en 
la práctica, se impone el uso de ex
tranjerismos en vez de la arabización 
de los términos científicos. O 



publicaciones 

CON'I(-\IIDO NACIONALISTA 
EN CJl~~ICA DE UNA QUIMERA 

(;g: ::.>-:)( 
La prim_ercdnversión de EU en México 

-. 

Las gestiones que Manuel María 
Zamacona, · ministro mexicano en 
Washington, realizó durante 1878 y 
1879 para.p{qpiciar la inversión nor
teamericana-en el país, con lo que se 
intentó det~per, una campaña difa
matoria CQ~H;a)vféxico y una inmi
nente guer,ra, son los acontecimien
tos que la doctwa Clementina Díaz y 
de Ovando, Profesora Emérita de la 
UNAM y autora de numerosos libros 
testimoniales e históricos, retoma en 
su libro Crónica de una quimera. 
Una inversión norteamericana en 
México, 1879, en el cual hace un re
cuento de algunos de los principales 
aspectos de. las relaciones políticas y 
comerciales entre México y Estados 
Unidos. 

En el texto, su autora rememora 
las funestas condiciones políticas, 
económicas y sociales de México en 
los albores del Porfiriato, el lastre de 
la deuda extranjera y las injurias de 
políticos y sectores de la prensa esta
dounidense contra los mexicanos; 

. para descubrir que desde el "episo
dio Zamacona" -como la escritora 

; denomina a las negociaciones de· este 
ministro mexicano- hasta nuestros 
días, la actitud de los norteamerica- . 
nos nq ha sufrido un cambio conside
.rable. 

Los ,doctores Roberto Moreno de 
los Arcos, coordinador de H~mani
dades, y José Juan de Olloqui, 
miembro del Patronato de la UNAM 
así como Diego V aladés, secretari~ 
particular del Gobernador de Sina
loa, coincidieron en destacar el "po
deroso contenido nacionalista" del 
libro, su vigencia, pues se edita 
cuando está por aparecer el nuevo 
reglamento sobre inversión 'extranje
ra, así como sus importantes aporta
ciones, ya que rescata la figura de un 
mexicano de méritos políticos y 
patrióticos incuestionables que par
ticipó en "una quimera". 

Durante 1~ presentación de la 
obra, efectuada en la Casa Universi
taría del Libro, el doctor De Olloqui 

explicó que la autora ilustra clara- · 
mente la manera en que Zamacona 
convenció a comerciantes y ban
queros norteamericanos para que in
virtieran en México: utilizando la 
premisa básica de que los intereses 
internos en los Estados Unidos no son 
monolíticos y que estas rivalidades 
pueden emplearse en beneficio de los 
intereses propios . 

DYNAMIS, enfoque 
multidisciplinario 

Boletín informativo del PUE 

Dúazyde . 
Ov..OO. 

Dijo que Crónica de una quimera 
aporta experiencias valiosas sobre 
dependencia de México , 
mente en relación con Europa, y las 
acciones emprendidas por este mi
nistro, las cuales, dijo , "nos hacen 
confirmar' la conveniencia de que en 
el país se adopten diversas opciones 
económicas y políticas, en lugar de 
depender de un solo mercado". 

En su turno, V aladés afirmó que 
esta aventura creativa de Zamacona 
es completada en el libro con fasci
nantes pasajes de la historia de Méxic 
co, en los que su autora nos presenta 
un Porfirio Díaz con expresiones tan 
singulares como ésta: "el grado de ci-

' 

Dynamis, boletíQ informativo deÍ Programa Universi
tario de Energía (PUE), es fruto de un trabájo interdis
ciplinario que se propone analizar y dar difusión a las 
múltiples facetas .de la energía. Fue presentado el martes 
25 de abril en .la Coordinación de la Investigación 
Científica (CIC). 

El doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de la 
re, opinó que D.ynamiS cristaliza los esfuerzos de vincu
lación multidisciplinaria ubicados en la base misma de los 
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vilización se mide por el cu'lto que se 
genera a la mujer".; las · pasiones de 
los mexicanos qué, confrontados, 
adoptaron diversas posiciones res
pecto al comercio con Estados Uni
dos; las formas en que se agasajó a 

DICCIONARIO DE 
ESCRITORES DEL 

SIGLO XX 

, los vis,itantes norteameric~nó~, y las 
ambiciones de estos delegados en 

, nuestro país, sus visiones contradic
torias y peyorativas de la realidad 
mexicana. 

Del Ateneo a 
nUestros días 

Señaló que la autora se nutrió bá
sicamente de la prensa decimonóni
ca, con lo cual rescata Una de las 
fuentes de información más intere-

1 santes e intensas, además de rendirse 
con ello un homenaje a la veracidad 

· con que los periódicos del siglo XIX 
· rtban sus testimonios. En este sentí
. ·•/ , V aladés se preguntó si en el' año 

088, por ejemplo, se podrían obte
ner datos tan veraces como éstos de 
la prensa actual, que se caracteriza, 

. dijo, por ser antitét.ica y a veces 
excluyente. , 

Por su parte, Moreno de los Arcos 

Ocampo. 

primero de ocho tomos de la segunda . 
edición del Diccionario de escritores 
mexicanos. Siglo XX, magna obra a 
cargo de la doctora {\urora M. 
Ocampo, del Instituto de Investiga
ciones Ftlológicas (IIF). 

Este primer volumen, que abarca 
desde las generaciones del Ateneo y 
novelistas de la Revolución hasta 
nuestros días; presenta a los escrito~ 
res nacionales y extranjeros con resi
dencia en nuestro país, cuya produc
ción pertenece total o parcialmente a 
nuestras letras y cuyos apellidos co
mienzan con las letras A, B, C y Ch. 

. subrayó la importancia que reviste 
para la Universidad Naciorialla rea
lización de esfuerzos henierográficos 
tan importantes como Crónica de 
una quimera y destacó el fructífero 

· trabajo de investigación de la docto
. ra Díaz y de Ovando. O 

Cynthia Uribe. 

Como una obra de consulta cuyo 
propósito fundamental es facilitar el 
trabajo de investigación, de análisis 
y crítica literaria, fue presentado el 

Con más de 25 años de inveSt~ga
ción y 2 rr.il 500 au'tores _regi~trados, 
el Diccionario inch,¡ye a los escritores 
cuya obra abarca ·el cuento, la nove
la, la poesía, el teatro y el ensa}•o, 

(paso o lo p6gino 32) . 

programas universitarios. ''La profundización y 
ampliación del conocimiento requiere hoy eu. día de la 
conjunción de disciplinas en la creación de otras nuevas 

llamamos interdisciplinas. La complej idad de ciertos 
roblemas convoca también a la participación de muchas 
isciplinas. Esto es; requiere un enfoque multidisciplina-

rio ... 
Dynamis surge del esfuerzo conjunto PUE-Facultad de 

Ecónomía-Facultad de Química-Instituto de Investiga
ciones en Materiales. El editorial de su primer número ano
ta que dentro del marco de la interdisciplina, Dynamis 
naee como órgano universitario que se fija proporcionar 
periódicamente información, análisis y comentarios 
sobre la evoluciún de la problemáti~a energética m·exica
na e internacional. así como de las actividades que en tor
no a ella desarrolla la UNAM. 

En el mismo acto , el licenciado Eliezer Morales, Jirec-
) tor de la Facültad de Economfa, admitió ciue dado el ta

maiio y la estructura de la UNAM, la comunicación entre 
un i\ ersitarius de diferentes campos se vuelve una tarea 
"extraordinariamente difícil". 

"En ese sentido -estimó- Dynamis tiene el valo r de 
romper los departamentos estancos en 4ue habitualmente . 
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se efectúan nuestros trabajos académicos''. 
En su momento, en nombre del grupo promotor de este 

órgano informat ivo , el maestro José Antonio' Rojas, de la 
FE, juzgó que la tarea de fortalecer la vinculación entre 
profesores, alumnos e in.vestigadores de diversos cámpos 
se ha vuelto una "tarea impostergable y de gran relevan~ 
cia universitaria··. 

"Nuestra aspiración y nuestra pasión -admitió- · e.s'. 
madurar este incipiente proyecto y consolidar un serio y . 
riguroso instrumento periódico de análisis y discusión de 
las actividades universitarias en el área energética". 

Afirmó que el propósito final está en la vocación de ser- · 
vic io que mueve al propio PUE, en la consideración de · 
4ue los recursos energéticos del país deben ser puestos al 
servicio de las grandes mayorías, que son las más !~tima-
das por la crisis actual. . 

Finalmente, el director del PUE, -doctor Mariano Bauer, 
manifestó que Dy11amis viene a cubrir un hueco dentro 
de las publicaciones especializadas de nuestro país . Asi
mismo. justificó el aparente retraso de la publicación al 
señalar 4ue para hacerla un esfuerzo duradero y valioso 
hubo 4ue crear, en t\lrno a ella, las bases de una autentica 
colaboración. · O 

· GACE'EA&'II UNA.Ma;a · 
. --· 



publicaciones 

(~iene de lo p<lgino 31) 

auqque incluye también a destaca
das figuras que desarrollaron crítica, 
crónica , · fílosufía, biografía, histo
riografía literaria y periodismo, y 
cuya producción se. relaciona con la 
historia de la literatura mexicana. 

·Esta obra, cuya primera edición 
data de 1967, señaló la doctora 
Ocampo, en cada ficha de autor de- · 
sarrolla el análisis objetivo de tres as
pedos: el primero ofrece los datos 
biográficos del autor; el segundo des
cribe su obra, dividida en herriero y 
bibliografica, dasificadas en orden 
alfabético de géneros, que a su vez se 
enumera en orden cronolÓgico de 
publicación, y en el tercero sus refe-

. . 
rendas, clasificadas eiYorden alfabé-
tico de críticos. · 

Cada uno de los siguientes 'tomos , 
concluyó la investigadora, será simi
lar en formato y número de páginas, 
además de contener un completo 
banco de información, actualizado 
diariamente con el vaciado de datos 
directo a la computadora, en tanto, 
apuntó, el registro de ficheros ya no 
es funcional. Actualmente se terrrli 
na el tomo II de la serie , que abarca 
a los autores cuyos apellidos abar
quen de la D a la C. 

En . su oportunidad, la doctora 
Margit Frenk, coordinadora del 
Centro de Estudios Literarios , desta
eó "la meticulosidad de relojeros" 

·del grupo de investigadores que cola
boran en el Diccionario para reunir 
tÓda la información referente a cada 
autor. 

Por su parte, tanto la doctora Eli
zabeth Luna Traill, directora del Ins
tituto de Investigaciones Filológicas, 
como el maestro Gonzalo Celorio, 
coordinador de Difusión Cultural, 
coincidieron en resaltar la importan
cia del Diccionario como obra de 
consulta , tanto para el estudio como 
para el conocimiento de la riqueza y 
variedad de la literatura mexicana. 

La presenh.tción del Diccionario 
de escritores mexicanos.Sigló XX, se 
realizó el 19 de abril en la Casa Uni
versitaria del Libro, contó coh la 
asistencia del maestro Arturo Veláz
quez, director de Fomento Editorial , 
y de la licendada Rosa María Alva
rez , directorf;l de la Casa Universita
ria del Libro . O 

PRIMER INFORME SOBRE LA 
DEMOCRACIA: MEXICO 1988 
González Casawna, Pablo, y' Cadena 
Roa, jorge (coordi11adores), Siglo XXI, 
Centro ele Investigaciones 
lntcrdisciplinarias en Humanidades, 
327 pp. 

Esta edición de artículos -inte
grante de la colección Biblioteca Mé
xico: actualidad y perspectivas- se 
propone establecer un vínculo entre 
la actualidad nacional y sus tiempos 
pasados y futuros, aquéllos como 
memoria, legado y experiencia, y és
tos como tendencia , alternativa, 
programa y mitomotor. 

Pablo Conzález Casanova, autor 
del primer artículo, Pensar la de
mocracia, retoma un estudio qe 
Adolfo Aguilar Zínser y reitera que 
la democracia se ha convertido en 
México en objetivo político de la 
inmensa mayoría. Todas las posi
ciones -derecha o izquierda, con
servadoras, liberales o socialistas
usan esta palabra y afirman luchar 
por sus valores. 

Pero -continúa- la polisemia 
misma de la palabra oscurece el 
"problema central: ¿A dónde va este 
movimiento múltiple por la de
mocracia? ¿Con qué o contra qué 
proyecto d e democracia están 
luchando las distintas fuerzas? ¿Có
mo profundizar en el concepto de 
democracia desde el más superficial 
hasta el más radical, desde el más 
conservador hasta el más progresis
ta?Y ¿cómo articular los conceptos 
progresistas de la democracia con la 
cultura democrática de las organiza·· 
dones del pueblo? 

Conzález Casanova toma en cuen
ta los ensayos de otros autores publi
cados en este primer informe y pre
senta algunas conclusiones: "La res
puesta gubernamental a las deman- · 
das del pueblo será la qtie señale el 
camino predominante de las respues
tas populares y democráticas. Si a las 
exigencias de derechos humanos y 
democratización efectiva se respon
de con una generalización creciente 
de la represión -advierte_:_ la res-

puesta violenta del pueblo tenderá 
también a crecer. Lo más probable 
es que no sólo desaparezca la cultura 
predominante de la negociación 
priísta, sino que surja al lado una 
nueva cultura de la negociación con 
capacidad de acumular fuerzas y cm-.1) 
autonomía no negociable". 

En su opinión, la lucha por la de
mocracia incluye: · protesta por la 
depr~ciación del salario por parte de . 
organizaciones obreras y campesinas 
oficiales; defensa de los derechos hu
manos; movilizaciones en demanda 
de respeto al voto; alianzas partidis-
tas y denuncias de fraude. "El siste-
ma político mexicano se encuentra 
sometido ahora a una crítica persis
tente y definitiva", sentencia final
mente. 

Completan la edición importantes 
artículos que versan sobre la vida 
política, económica y social de Méxi-
co. Adolfo Aguilar Zínser escribe 
sobre Las dos caras de la democra
cia; Sergio de .la Peña aborda La 
política económica de la crisis; Mi
guel Concha, Las violaciones a 
derechos humanos individuales 
México (periodo · 1971-1986); José 
Woldenber.g, La negociación políti-

. co-social en ~éxico; Silvia Cóm~z 
Tagle, Los partidos, las elecciones y 
lacrisis; y, por último, Jorge Cadena 
Roa se refiere a Las demandas de la 
sociedad' civil , los partidos políticos y 
las respuestas del sistema. 

En síntesis, Aguilar Zínser parte 
del análisis de que México ha estado 
siempre en el mapa y en la ruta de 
las potencias extranjeras. Por ello, 

· toda !]Ontienda que postule cambios 
en la estructura política del país y en 
su organización económica despierta -
las ambiciones 'y atrae la atención de 
nuestros vecinos cercanos y distan
tes. 
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De la Peña 'dice que la refere.ncia 
inicial niás precisa de la poJitica ·~-
·nómica de la crisis que ha aplicado la 
actual administración es l~experien

estructuras de negociación empal
mad~ •. ninguna de las cuales podrá 

Jexduir a las· :otras en el breve plazo. 
· Gómez Tagle señala que el estudio 
de las elecciones mexicanas no está 
~Jamente ·en demostrar que difieren 
de : los modelos democráticos repre
sentativos clásicos, sino en. explicar 

. ·' . cía _de los meses final~ de la gestión 
·~ ··>· del gobierno lope;zpo~illi~ta. 

Concha muestra un · panorama 
global de la situaciól1 de los1 de
rechos humanos en México durante 
1971-1986. Woldenbetg sostiene que 
en el México de hoy coexisten. varias 

· la relación que guardan, o las impli
. caclones que .tienen, para el sosteni

miento y modificación del sistema 

ESCULTURA . 
HU~TEC~DE 
RIO TAMUIN • 

. Figuras mascúlinas, Silvia 
Trejo , IIE, UNAM, 1989; 
to2 pp. 

De los huaxtecas, ·pueblo 
productor de las escultu
ra!!, es- relativamente poco 

·lo que se sabe debido· a va
rias razones: no fue uncen
tró de poder con miras im
p~rialistas; . er. la época 
de la Conquista sus princi
pales sitios ya :habían sido 
abandonados y, probable

tura era una parte esencial 
de su existencia. 

"El arte .de los huaxtecas 
. fue · un in$tr~mento; un . 
medio utilizado para ex
presar sus ideas religiosas; 
es un arte que surgió' de 
profundas creencias míti-

. cas, donde los elementos de 
la naturaleza, objetos de 
culto en las primeras eta
pas, adquieren otra dimen
sión para. llegar a cristali
zarse en formas corpóreas y 

' tangibles, llenas de símbo-
los, llenas de vida". D 

APORTES PARA 
UNA TEORIA DEL 
GOBffiRNO 
~XI CANO 
LuL~ ]. Molina Piñeiro. 
191 pp. . 

mente debido · a ello, los E 
cronistas españoles lo toca- . n la P,rimera parte de 
ron muy tangencialmente; . este trabajo se haee una 
además, no ·se han en- serie de consideraciones de 
contÚldO -fuentes , escritas orden teórico sobre facto
propiamente huructecas. · res reales del poder, tanto 

Esta ediciSn trata de re- en las dimensiones de las 
construir la historia de los ideologías, la política y la 
huaxtécas entresacando historia, como del derecho 
datos de las fuentes genera- constitucional y la tem;ía 
les, tomando en cuenta los del Estado; se plantean las 

.. 

más amplio de relaciones de domina
ción ·que podríamos llawar Estado. 

Cadena Roa, también coordina- . 
dor de la presente eqición, empieza 
su trabajo con refereqci~ a las rela
ciones Estado-empresarios con el fin 
de ver, por contraste, la forma como 
se han atendido las demandas de los 
grupos mayoritarios de la sociedad, a 
diferencia de las empresariales. 

D 

reforma ~pqstjtucioneJ ~- t' 
México: ~amhj$) de priori
dades de Jq~ f~ctores reales 
del pode¡:¡ ~ptUudes políti
cas pop41ist~ del Ptesfden
te de la República; solu
ciÓJl radical a lqs conflictos 
planteados por fuerzas so
ciales emergentes, mismas 
que se prueban con una se
rie de investigaciones muy 
concretas a lo largo de los 
capítulos tercero y cuarto. 

PAISAJES DE SUEQ'O, 
PARA ORQUESTA . 

Gerhart Muench. .Fomento 

Editorial, UNAM, 36 pp. 

Este volu~en forma par·· 
te de la Colección de músi
ca sinfónica mexiéana, que 
coordina Mario Lavi~ta, y 
es a él precisamente que el 
autor dedica su obra, escri
ta en 1984 y publicada en 
este año . 

En las primeras páginas· 
se enumeran los instrumen
tos necesarios para una or
questa: un flautín, 2 flau
tas, 2 oboes, un corno in
glés, 2 clarinetes en Bb, un 
clarinete bajo en Bb, 2 fa .. 
gotes y un contrafagot. 

Además, cuatro cornos, 
tres trompetas en e, 2 

. resultados de las pocas ex- tesis de la vinculación del 
cavaciones qu~ se han reá- derecho con la realidad, así 
lizado en esa área y de los como la flexibilidad ' y cir

. . ;,estudios . cerámicos, pará cunstancialización de los 
· · '. · <;>frecer un panorama a pro~ . métodos y técnicas de in

ximativo en el qtíe puedan : véstigación, cuestionando · 
explic¡me • sus manifesta- el alcance de los ámbitos de 
ciones artísticas cQmo pro~ validez de las teorías ~o-

. dueto de 1~ realidad 'de 4n 'ciales, especialmente las 
pueblo para el' que la escul~ interdisciplinÍlrias. 

En la segunda se precisa trombones, un vibráfono, 
el objeto de investigación, un arpa y 4 timbales. Así- • 
se presentan las definí- mismo, dos percusionistas 
ciones operacionales y se . deben encargarse de la el a
plantean los tres aspectos · · ve, el plato suspendido, los 
teóricos del mecanismo de woodbloks y bongós. D 

t. . 
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deportes 

Doce primeros lugares para la UNAM 

Destacada actuación en el 
metropoQ,t¡¡rio juvenil de atletismo 

Destacada resultó la actuación de 
l(~s deportistas de la UNAM en él En
cuentro metropolit~no juvenil de 

, .t ,,.Jietismo, que se llevó a cabo en las 
··•· '{t .1ñiaciones ~e la Escu.ela Nacional 

•. ~,:.:u'lllturia Número 5 el pasado fin 
. ~ t!mana. 

. El representati;vo puma logró 12 . 
prfmeros lugar"'s; 6 ~egundos y 3 ter
ceros. En el (mcuen,tro también to
rnaron parte lvs equipos ProDDF, ·e 
IPN, UAEM. , Estrellas del Maña
na de las delegaciones · Iztacalco, 
Contreras y Miguel Hidalgo. 

En los 110 metros con vallas varo
nil la victoria correspondió a Daniel 
de la l~osa (CCH Sur), con un tie,m
po de 17.0 segundos. Lorena Alva
rez, de Pumitas~Prepa 2, se adjudicó 
l(,)s 100 metros con vallas con 16.4 se
gundos. 

Otro triunfador fue Jaime de Jesús 
U1pez (Pumitas-Inhumyc), en los 
200 metros planos varonil, con 22.8. 
En salto de longitud ga~ó Arturo Es
pinoza, de Pumitas-Inhumyc·, con 
6.56 metros . · 

Quezada . 
Triunfó en salto triple. 

pa 5 -formado por Carrillo, López, 
Montero y Ramírez- se impuso en 
los relevos 4x400, con tiempo de 
3.39. 

Claudia Moreno ( ENEP Acatlán) 
logró el segundo sitio en los 200 me
tros planos femenil, con un tiempo 
de 27 .0 segundos; Víctor Chapela, 
de Pumitas-Madrid, quedó en el se
.gundo puesto, con l. 75 metros, en el 
salto de ai.tura. 

También lograron segundas posi
ciones Yadira Rodríguez (Prepa 5), 
con 4.16 metros, en el salto de longi
tud; Clau~ia Moreno, en los 100 me-

Basquetbol 

~ --=...-····· . ~ ·::;:-. - ~ .. 

tros planos femenil, con 13,0 segun
dos; Jaime de Jesús López (Pumitas
Inhumyc), en 100 metros planos va
ronil, con 11.3 segundos, y Greta 
Galmand, del Alemán-UNAM, en 
Salto de altura femenil, con 1.50 
metros. 

En las terceras posiciones queda
ron Lmena Alvarez, de Prepa 2, con 
1.40 metros en Salto de altura; lvette 
Medina, ,de Prepa 5; en 400 metros 
con vallas femenil, ·al cronometrar · 
1,18.9, y Alfonso de la Cuesta, de 
Prepa 5, con 11.6 segundos en,Jos 
100 metros planos. O 

Luis Alberto Ramírez (Pumitas -
Prepa 5) triunfó en salto de altura, 
con l. 90 metros; Lorena Alvare.z 
también venció en salto de longitud 
cori 4. 72 metros; en el salto triple, 
José Antonio Quezada (ENEP Aca
tlán) se adjudicó el sitio de honor con 
una marca de 12.22 metros. 

Derecho refrendó su campeonato . 

En lanzamiento de jabalina feme
nil se impuso Greta Galmend (Cl~b 
Alemán-UNAM) con 32.55 metros, 
mientras que en la rama varonil 
Eduardo Domínguez (ENEP Aca~ 
tlán) logró el sitio privilegiado con 
49.04 m. 

Los equipos de relevos de 4 x• 100 
de la UNAM fueron indiscutibles 
vencedores; eY1 la rama varonil, Pu
mitas-lnhumvc ~ronometró 44.5 se
gundos con López, Espinoza, Paul y 
López; mientras que en la femenil el 
equipo de la Prepa 4 - integrado por 
Medina, Casimiro , Vega y López
logrú la \'idoria con 53.1 segundos. 
Y. finalmente , el conju!1to de la Pre-

/ 

Erequipo representativo de la Fa
cultad de Derecho obtuvo por segun
da vez consecutiva el Campeonato 
de J3asquetbol correspondiente a la 
edición 1989 de la Conferencia Estu
·diantil Deportiva del Area Metropo
litana (CEDAM) . 

Los basquetbolistas pumas se im
pusieron de manera invicta, durante 
la etapa de clasificación, a los 
equipos de UPIICSA, UAMA~B. 
UAMX-A, ENEPAcatlán, Veterina
ria, Arquitectura y FES Cuautitlán. 

Posteriormente, en las semifinales 
lograron un apurado triunfo de 30 
sobre 28 puntos frente al representa
tivo de la Universidad Autónoma de 

Chapingo; ·esto les dio el pase auto- · 
mático a la final en la que derrota
ron sin mayorés problemas a la es
cuadra de la ESCA-Tepeptm (IPN), 
con un marcador ae 40 puntos a 30, 
en el gimnasio de l~ ESEF. 

Los integrantes del equipo que hi
cieron posible este ca~peonato son: 
Juan Pérez· Delgado, Germán Gon
zález, Corrielio Tornez, Luis Tor
nez, Ricardo !zeta, Demetrio . Cor-· ~ 
tés, Salvador García, Víétór. Tena, 
César Solís, · René CervanteS ·y Gil~ 
berto Valero,,gue íúeron ·entrenados 
por el profesor Eduardo Uribe, con 
la asistencia del profesor Jorge Medi-
rtá t\.. o 
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Facultad de Filosofía. y Letras 

La Facultad de Filosofía y Letrc;~s, con fundamento en 
los artículos 9 y del 11 al 17 del Estatuto del Personal 
Académico, convoca a concurso de oposición abierto a 
las personas que reúnan los requisitos señalados en la 
presente Convocatoria y en el referido Estatuto para 
ocupar la plaza de técnico académic;o no definitivo, que 
se especifica a continuación: 

Una plaza de técnico académico asociado "A" de tiem. · 
po completo· no definitivo, en el óreo de Apoyo a la 
investigación, con sueldo mensual de $854,652.00. 

BASES: 

a) Tener grado de licenciado o preparación equivalen
te. 

b) Haber trabajado un mínimo de un año en la materia · 
o órea de su especial idad. 

De conformidad con el a'rtículo 15 del mencionado Es
tatuto los aspirantes deberón presentar, en las fechas 
que se les indicaró oportunamente, las siguientes 

PRUEBAS: 

a) Presentar un proyecto de labores a desempeñar en 
lo plazo a concurso .. 

b) Exposición oral del punto anterior ante los 
miembros de lo comisión dictaminadora. 

....-..-. =i$1L 

Para participar en este concurso los interesados de
barón presentar en lo facu ltad, dentro de los 15 días 
hóbi les contados o partir de la publicacjón.de esta Con
vocatorio , una solicitud en los formularios elaborados 
al efecto, acompañada de los sigu ientes documentos: 

1. Currículum vitae actua lizado. 

2. Copio de los documentos que acrediten los estudios, · · 
experiencia y grados requeridos. 

3. Si se trata de extranjeros, constancia vigente de su r 

residencia legal en el país y condiciónmigratorib:su
ficiente . · · 

En lo misma secretaría general se les comunicaró o 
los aspirantes si su solicitud ha sido aceptada, así como 
la fecha de ínicioción de las pruebas. 

1 Por ningún motivo se aceptarón documentos fuera 
del plazo indicado en esta Convocatoria, ni se recibiró 
el trabajo requerido como prueba después de la f~cha 
que señale la correspondiente comisión dictaminadora. 

Al concluir los procedimientos que se indican en el 
mencionaao Estatuto se doró a conocer el resultado del 
concurso, el cual surtiró efecto al término del contrato 
de la persona que ocupa actuafmente la plaza abierto a 
concurso. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Universitaria, DF, 2 de mayo de 1989. 

EL DIRECTOR 
Maestro Arturo Azuela Arriaga . 

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

T\?l.JNAM 

2 de ínayo .qe 198~ · 

~ 

Presencia universitaria, de lunes o 
viernes, 9:45 h, Canal 13. 

Compensaciones y devoluciones de 
Impuestos a favor (Consultorio 
fiscal). Facultad de Contaduría y Ad
ministración, martes 2,13:30 h,Canal 
13. 

Prevención de defectos al nacer 
(Academia médica) , Facultad de 
Medicina, miércoles 3, 13:30 h, Ca
nal 13. 

Suel.os blandos: zona del Lago de · 
Texcoco (Autoconstrucción), Facul
tad de Ingeniería, jueves 4, 13:30 h, 
Canal 13. 

Doctor Atl: paisaJes, la parte (Pris
ma universitario), jueves 4, 13:30 h, 

Canal 2; 14:00 h, Can al 4; 15:30 h, 
Canal7; 16:00 h, Canal 11; 16:30 h, 
Canal 22; 17:00 h, Canal13; 00:30 h, 
Canal 5. 
Hepatitis vi ral aguda (Serie: Allis vi
vere), Seminarios Universitarios Na
cionales, jueves 4, 17:00 a 18:00 h, 
trasmisión vio Satélite Morelos, 
banda "C", en vivo. 

Tiempo de Fllmoteca 

del 2 al 5 de mayo, a las 23:00 h, Ca
nal 9 

· Ciclo: Los treintas según Van Dlcke. 
\ 

Martes . Otra reunión de acuaadoa. 
Miércoles. Lo prohibido. 
Jueves. Me casé co,n un ángel. 
Viernes. Cuando el diablo aaoma. 



Premio Anual de Servicio Social "Gustavo Baz Prada" 
El Premio Anual de Servicio Social Gustavo Baz Pra

da se estableció a partir de 1986. en el marco del 50 
aniversario.'del servicio soda! universitario, con el ol:r 
jeto de reconocer la excelencia académica y social en 
esta práctica:.:rv,· · · 

. ·'-·'·':.!-'--· CONVOCATORIA 
El Programa del Servicio . Social MultiQisciplinario 

(PSSM] de Ia'tiN'AM y las unidades responsables de es
ta actividad en facultades y escuelas, convocan al IV 
Concurso de Servicio Social Universitario Premio Gus
tavo Baz Prada. Podrán participar en éste todos los es
tudiantes que concluyeron su servicio social de acuer
do a los lineamientos que establece el Reglamento Ge
neral del Servicio Social de la UNAM, conforme a las 
siguientes ·····;·"· 

!·l. BASES: 
l. . El concurso queda abierto para inscripción de · 

trabajos:,en las áreas siguientes: 

1. Administración pública. 
2. Apoyo ala investigación. 
3 . . Desarrollo de la comunidad. 
4. Desarrollo tecnológico. · 

·5. Extensión y difusión de la cultura. 
6. Salud pública. 

U. En cada área 'se entregará: primero, segundo y 
tercer lugares de acuerdo a las características si-

. guientes: 
Para el 1er lugar Medalla GBP y diploma. 
Para el 2o. lugar diploma. 
Para el 3er lugar diploma. 

El número de premios otorgados dependerá úni
. camente de la excelencia de los trabajos presen

tados a concurso, pudiendo declararse algún_ lu
. gar desierto. 

IIL El registro de trabajos se hará. en las oficinas del 
PSSM, dependencia universitaria ubicada en Cir
c.uito Interior, entre las facultades de Ingeniería y 
Arquitectura, a partir de la fecha de publicación 
de la presente Convocatoria y hasta el 29 de sep
tiembre del año en curso, de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00 h, de lunes a viernes. 

IV. La inscripción podrá realizarse en forma indivi
dual o por equipo, en cuyo caso se entregará un 
solo trabajo y la documentaCión correspondiente 
a cada participante. 

V. El trabajo que se presente a concurso consistirá 
en un resumen de las actividades realizadas du
rante la prestación del servicio social. Este docu
mento deberá realizarse en formato tamaño car
ta. tendrá una extensión de 4 a 6 cuartillas escri
tas a máquina, por una sola cara y a doble espa
cio, contepiendo la siguiente información: 
1. Desé'tiptión del programa en que se prestó el 

ser.vicio 'áocial. ' 
2. Objetivo del programa. · 
3. Resultados obtenidos: 

a] En beneficio de la sociedad. 
b] En cuanto a formación profesional. 

4. ConClusiones. 
5. Fueptes de consulta: bibliográficas o de cam

po. 

6. Firmas: del responsable del servicio social de 
la fa cultad o escuela y del alumno. 

7. Anexos (documentos que avalen y complemen
ten la información del resumen]. 

8. Car'átula del trabajo que contenga los datos 
que a continuación se indican: 
a] del prestador ' 
b] del plantel 
e] del programa 

VI. Cada participante deberá entregar en forma indi
vidual la siguiente :documentación: 
1. Forma de inscr.ipción_firmada por el respon

sable de servicio social de su facultad o es-
cuela. . 

2. Copia fotostática de la cartilla de asignación al 
programa del PSSM (por ambos lados]. 

3. 2 fotografías de frente, en blanco y negro, ta
maño infantil. 

4. Copia fotostátiCa de la Carta Unica de Libera
ción del Servicio Social, expedida por el PSSM. 

5. Copia del informe final del servicio social, 
en caso de que así lo establezca el reglamento 
de su facultad o escuela. ' 

6. Carta de presentación al concurso expedida 
por la facultad o escuela del participante. 

VII. Las formas de inscripción se próporcionarán en 
las oficinas del PSSM y en las unidades respon
sables del servicio social de facultades y es
cuelas. 

VIII. La entrega de documentos-en el PSSM se hará en 
un sobre abierto, donde el participante anotará 
su nombre, carrera, número de cuenta, facultad o 
escuela, domicilio particu}ar y número de teléfo
no. Al entregarlo, después de verificar su conteni
do, el sobre será. cerrado y· se entregará al con
cursante un comprobante de inscripción. 

IX. El jurado se integrará ·conforme lo establece el 
Reglamento del Comité Premio Anual de Servicio 
Social Gustavo Baz, Prada. · 

X. El jurado podrá asesorarse por los especialistas 
que juzgu~ conveniente. 

XI. Los trabajos presentados pasarán a ser pro
piedad de la UNAM, quedando en resguardo del 
PSSM. 

XII. El PSSM se reserva el derecho de publicar cual
quiera de los trabajos ·que participen en el con
curso, otorgando el crédito correspondiente al 
autor o autores. 

XIII. El criterio que el jurada, seguirá para otorgar los 
premios será en base al análisis de los trabajos. 
desarrollados por los concursantes en cumpli
miento de su servicio ·social, de tal manera que és
te haya constituido una verdadera retribuéión del 
estudiante a la sociedad, por el beneficio recibiqo 
durante su formación profesü;mal. 

XIV. El fallo del jurado será inapelable y se dará a co
nocer E;Jn el mes de noviembre de 1989, en una ce
remonia presidida por autoridades universita

. rias. La fecha ele esta eeremonia y el lugar donde 
se llevará a cabo, se darán a conocer oportuna
mente. 

XV. Los imprevistos no considerados en la presente 
Convocatoria serán resuéltos en el seno del Comi-
té del Premio. . · 

. . 



servici~ social 

INSTITUCION 
PATROCINADORA, 
NOMBRE Y CLAVE DEL 
PROGRAMA 

Facultad de Medicina 
Veterln.arla y Zootecnia 
Programa Rotatorio de 
Servicio Soeial en Peque
ñas Especies (0039). 

Extension ismo Pecuario 
(0036). 

Departamento de Produ~
ción Animal (0018). 

Patología ~línico y biog
nóstico (0019). 

Desarrollo de lo Docencia 
e Investigación Acuícolo 
(0068). 

Bacteriología Diagnóstica 
(0057). 

CARRERAS Y 
PRESTACIONES 

MVZ. Credenciales: espec
tóculos culturales y libre
ríos UNAM. 

MVZ. Credenciales: .espec
tóculos culturales y libre
rías UNAM. 

MVZ: Credenciales: espec
tóculos culturales y libre
ríos ~NAM.' 

MVZ 'Y QFB. Credenciales: 
espectóculos culturales y 
librerías UNAM. 

MVZ, Ingeniero en Alimen
tos y Biología. Creden
ciales: espectóculos .cultu
rales y librerías UNAM. 

MVZ. Credenciales: espec
tóculos culturales y libre-
rías UNAM. . 

Pide informes e inscríbete o estos programas en la 
unidad responsable del · servicio social de tu facultad o 
escuela, o en el Programa del Servicio Social Multidisci

¡ 

. INSTITUCION 
PATROCINADORA. 
NOMBRE Y CLAVE DEL 
PROGRAMA 

' 
Histología y Embriología 
Veterinaria (0751 ). 

Capacitación en las Areas 
de Computación y Broma
tología (0750) 

Apoyo al Programa MAR 
(0749). 

Centro de Investigación 
sobre_ Ingeniería Gen•tlca 
y Blotecnología · 

Técnicas B6sicas en Neuro
biologla Molecular (0708) 

Instituto de Ingeniería 
Programa lnterdisciplino
rio de Investigación en 
Transporte (0017). 

', . , ; !! 

CARRERAS) /t:i; ·: 
PRESTA ClONES 

/. i :-." 

MVZ. Cre.denc·i~l:es: espec
t6culos cul.turales y libre
ríos UN~M . . · 

MVZ. Credenpiales: espec
t6culos cultura:les y libre
ríos UNAM. 

MVZ. Cre.denci.oles: espec
tóculos . cultura.l~s y libre
rías UNAr..;( , ;·; 

Biología y Química. Cre
denciales: espect6culos 
culturales y librerías 
UNAM. 

Economía, Ingeniería In
dustrial, Computación, 
Ingeniería Civil; Soc1()1o
gía, Arquitectura, Urbanis
mo, Geografía y Adminis
tración. Credenciales: es
pectóculos culturales. 

plinario ( PSSM) . cuyo horario de atención o estudiantes es 
de 9:30 a 13:00 y de 17:30 a 19:00 h. El PSSM se ubica 
entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura . 

Décima conferencia Internacional 
en educación química 

- Presentación de carteles. Adicionalmente existe la posibili
dad de asistir a una excursión de la 
conferencia, así como de presentar 
equipo, material y modelos cientlfi
cos y educacionales. 

, El Comité para la Enseñanza de la 
Química de la IUPAC y la Sociedad 
Canadiense de la Química, en coa- · 
peración con, la UNESCO, organizan 
la o•clma conferencia Internacional 
en educación química, a celebrarse 
del 20 al 25 de agosto de 1989 en el 
,Campus de la Universidad de Water
loo, Ontario, Canadó. 

El programa de esta .conferencia in
cluye: 

- Sesiones plenarias. 
- Temas del simposio. 
- Simposio sobre el diseño de cu-

rrí~ul~ en quím'ica. 

:2 de mayo de 1989 

- Grupos especiales de discusión . 
- Trabajos pre y pos conferencia. 

El registro de participantes debe
r6 efectuarse preferentemente an
tes del 15 de mayo de 1989. En este 
caso las cuotas de la inscripción ge
neral ascienden a 200 dólares cana- · 
dienses, y para estudiantes o 30 dó
lares canadienses. 
Existe disponibilidad de alojamiento 
en el campus universitario, que in
cluye alimentos, con un costo en dó-

• lares canadienses de: 

Sencillo 
Doble 

' ' 

Normal 
220 
380 

Suite 
370 

. 460 

Informes: Profes.or .Chung Chieh, 
Chemistry Departamént, University 

,.,,:J. 

of Waterloo, Wa.t~r.IOQ •. Ontario, Ca-
nadó N21361, Tlti~~ : '069-55259. 

l. • • 

~ 1 r 1 

FAX: (519) 746-Q435, teléfono: (519) 
888-4633, o bien . en la Facultad de 
Química.UNAM, con , el doctor Car
los Mauricio Castro)\~~·~a. teléfono 
550-52-15, extensiÓn 2267. 



Becas de intercambio nacional 
PRIMERA CONVOCATORIA 1989 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Intercambio Académico, 
ofrece becas a estudiantes egresados y a personal académico de las instituciones nacionales de educación 
superior, con las cuales ha suscrito convenios de intercambio académico. para realizar estudio_s de espe
cialización, maestría y doctoradO, así como para la realización de tesis de licenciatura y de posgrado en es
ta Casa de Estudios. 

Condiciones generales 

El candidato debe reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser mexicano. . 
2. Ser e gres a do o personal académico de una insti

tución nacional con la cual la UNAM tenga 
suscrito un convenio de intercambio académico. 

3. Haber obtenido-un promedio mínimo de 8 en los 
áltimos estudios realizados. · 

4. Ser postulado por la institución de procedencia. 
5. En el caso de solicitar beca para tesis de 

maestría o doctorado, ser personal académico 
que haya cubierto el lOO% de-los créditos y ten
ga interés por realizar la,. tesis en alguna facul
tad, instituto o centro de investigación de la · 
UNAM. 

6. En caso de solicitar beca para tesis de licen
.ciatura haber cubierto el 100% de los créditos 
en el último año. . · 

7. Presentar la solititud de beca en el formato pro
porcionado por la Dirección General de Inter
cambio Académiqo, acompañada de la siguiente 
documentación en original y copia: 

.. a) Carta de postulación institucional. 
b) Certificado de estudios de licenciatura y de 

grado si es el caso. 
e) Título de licenciatura o del grado académico. 
d) Currículum vitae actualizado. 
e) Dos cartas de recomendación académica. 
f) Carta de compromiso de trabajo de la institu

ción postulante, en su caso. 
g) Carta de exposición de motivos dirigida a la 

Dirección General de Intercambio Académi
co. 

h) 4 fotografías tamaño infantil. 
i) Acta de nacimiento. 
j) Certificado médico. 

Según el típo de beca que solicite, deberá presentar 
además 

/ 

A. Para estudios de posgrado: 

a) Carta de aceptación de la División de Estu
dios de Posgrado correspondiente. 

B. Para tesis dé maestría y doctorado: 

a) Constancia del 100% de los créditos de la 
maestría o del doctorado. 

b) Proyecto de investigación. 
e) Carta de aceptación del asesor. 

C. Para tesis de licenciatura: 
a) Carta de pasante. 
b) Proyecto de tesis. 
e) Carta de aceptación del asesor. 

8. El periodo de recepción qe solicitudes vencerá 
el 31 de mayo de 1989 . 

9. Las solicitudes serán evaluadas por el Comité de 
Becas de la Dirección General de Intercambio 
Académico. 

10. Las becas podrán ser totales o complementarias 
y cubrirán los siguientes conceptos: 

a) Asignación mensual. 
b) Inscripción y colegiatura, en su caso. 
e) Derecho por examen de grado. 
d) Servicio médico. 

11. Las becás se oto~garán por seis meses, con reno
vación semestral. La solicitud de beca puede oh
tenerse en: 

- La-Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, en la Dirección General de Intercambio 
Académico, Departamento de Becas, Edificio 
de Posgracio 2o. piso, Ciudad ·universitaria, o 
en las oficinas de Intercambio Académico de 
las facultlfdes, escuelas, institutos o centros; 
en las instituciones de educación superio·r, 
en las oficinas de intercambio académico. 

l 

1 



Facultad de Pslcologí~ ·· 

. El Departamento de Psicología Ex
perimental y Metodología de la Divi
sión de Estudios Profesionales de la 
Facultad de Psicología; i raforma de 

, los_ cursos intersemestral.es que se 
llevar6n a cabo: 

. Taller-seminario.: Evaluación del de· 
sarrollo cognascltlvo • .. Ponen_te: li

. cenciado. Joaquín Figueroa . . · Secte: 
Facultad de Psicología ; 8, 9; 11, ·12, 

'.16, 17 y 18 de mayo. · · · 
Curso: Epistemología de la pslcolo· 
gía. Ponente: doctpra Patricia 
Corres Ayala, del 16 al 19 de mayo; 

de 10:00 a 14:00 h. Sede: Facultad de 
Psicología. 
Curso: Tic:nlcas de .estudio. Ponen
te: licenciada Juana Estela Cordero 
Becerra, del2 al4 de mayo, de 9:00 
a 14:00 h. Sede: Facultad de Psicolo
gía. 
Se otorgar6 coristancia de participa
ción . 

Para ma.yores informes e inscrip~ 
ción acudir 01 cubículo 8, Departa
mento de Psicología Experimental, 
edificio ''8", _ 3er piso. de 10:00 a 
14:00 h, con Maria del Refugio Treja . 
y de 16:00 a 20:00 h, con Teresa So-
to. · 

ESCUELA NACI?NAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES IZTACALA 

.CURSOS 

MAYO 
CURSO DE ACTUALI ZACION 
LA HISTOR IA CLINICA COIIO 
INSTRUIIENTO BASJCO PARA LA 
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO . 

HISTORIA DE lAS INSTITUCIONES 
DE SALUD IIENTAL EN IIEXICO . 
Ponente : 
Lic. Sergio LOPez Ramos . 

~~~~nl~fl l ermina Arenas llontaño, CONDICIONES DELSURGIIIIENTO oÉL 
P.E . l rma Cer vantes Gon1a1ez. PSICOANALISIS . 
Dr . Al fonso Ortl z y Sil va. 
Fecha: Del 2 ai 16 de mayo. L?genj~~ ler santl~go Casti llo . 
Horario: De 9:00 a 13: 00 nor as. . · 
DuraciOn: ~o horas . . 
Dirig ido a: Enfermeros, médicos . . r~~~m~~tHvX~xm~~c?~C~E 
SEII INARIO DE FORIIACJON HUIIANISTA . 
PROCESO SALUD-ENFERIIEDAD EN Ponente: 
LA PRACTI CA PSJCOLOGICA . LJ.c. Gabriel a Delgado SandovaJ. 
Ponente: ' 
LJc . José Velasco Garcla . EL PAPEL DEL PSICOLOGO EN EL 
Fecha : Del 8 al 22 de mayo . CAIIPO DE. LA SALUD EN IIEXICO . 
Horario : De 10 :00 a 1~ : 00 horas . P t 
DuractOn : ~o horas . ._. L ?g~\~~'ra Palomi no Gar lt>ay. 
DtngJdo a: PstcO Jogos. • 

Horar io : De 9 :00 a 13 :00 horas. 
Duraci On : ~o horas. 
Dirigido a: "Micos. PslcOiogos 
y profesionales del area de la 
salud . 

SEIIINARIO DE ACTUALJZACION 
INTRODUCCION A U TEORIA · 
PS 1 COANAL lTI CA . 
(SEGUNDA TOPICAl. 
Ponente : 
Dr. David Aya la. 
Fecha :, A partir del 2~ de mayo . 
Horar i o: lllércoles de 12 :00 a 

1~ : 30 horas. 
DuraciOn: .30 horas. 
Dirigido a: PslcOiogos . 

CIJ!SO DE FORIIACION 
FARIIACOLOGIA Y SU APLICACION EN 
U TERAPEUTI CA ODONTOLOG 1 CA. 

TALLER DE FORIIACION Coordinador : .. 
TALLERES DE FORIIACION l'OLICULTIVO M.C. Ernesto Garcla.Herrera . 
PARA LA U ABORACION DE ESCRITOS: Ponente : • . Fecha·: A earttr del 26 de mayo . 
TESI NAS. . Dr . José Luis Arredondo Flgueroa . Horario : 1 ~%3e~ons: : oo a 
Coordi nadora: F h Dél 17 d ayo al DuraciOn· 100 hOras . 
Lic . Est ela del Vall e Guerrero. ec a: 9 de JunYo~ Sede: Cl inlca OdontoiOQica 
Fecha: Del 12 de mayo al 29 <Del 22 al 26 de mayo AragOn. 
Horarlo?evm~~~mª~ei 6: oo a · ~~~m~ged~a~~ga~~- Dirigido a: CiruJanos Dentistas . 

19:00 horas. . HEo . l · 
, ggr~g~ g~,d~oa~~~~~ia en el . Horario : v~~~~sma~r~~/x'ls/ , 
tema eleg ido. ' . 11 :00 horas . IIISCRIPCIOIES DOS SEIWIAS 
15 horas Oe asesor l a en Met odo- Durac iOn : 6~ hOras. ANTES J1EL INICIO DE CADA 
6gE~~egia l~ l nvestlgacton Di r igido a: BIOiogos y personas ,ACTIVIDAD 
l 5 horas de asesor la en relacl o~adas con la Acuacultura. INFOAIIES. 
Redacc IOn· CL'RSO DE FORIIACION JIEPARTAIIENTO DE EDIICACION 
IIETODOLOGI A DE LA INVESTIGACION ~m~m~M~SICOS DE CONTINUA . EDIF. DE 60BIERHO 
DOCUMENTAL · coordinador : ~~ ~ZJ~?h!rrtos s/n. 

Dr . Mar io Car denas Trigos . fOI¡lOS nves lztacala. 
Fecha : Del 22 de mayo al 2 de T!Te=tsl5-~:53~xr•· 

Juni o. 238 y 2-~. 

Ponente: 
Ll c , Joaou ln Pér ez Chi co . 
REDACCION . 
Ponente: 
Li c . Valentln AJmaraz . 

'.2 de mayo de 1~89 / 

Cursos avanzados de Micro· 
CDS/1515 

El Centro de Información Científica y 
Humanística (CICH) de la UNAM in
vita a los interesados en el manejo 
de bancas de información a partici
par en los Cursos avanzados de MI· 
cro·CD5/1515. 
Micro-CDS/1-SIS es un sistema in
tegrado par un conjunto de progra
mas y archivos auxiliares disei'lada 
para microcomputadoras, el cual 
permite el eficiente acceso a la in
formación preferentemente bi'blio
gr'ófica. 

Temario 
El curso ser6 teó~ico-próctico, con
tando con instructor, dos asistentes 
y equipo de microcom'putación, e.n · 
el cual se desarrollar6 el siguiente 
temario: · 

- CDS/ISIS como recuperador de 
información 

- Captura de datos 
- Lenguaje de despliegue e impre-

sión · 
- TénicQs de indizaci6n. 

Búsqueda y estrategias · 
Elaboración de reportes impre
sos 
Respaldo e intercambio de infor
mació'n 

Responsable académico: actuaria 
Lorena Montemayor Rico 

22-26 de mayo, de 9:00 a 14:30 h, y 
se impartirón en las instalaciones 
ael CiCH. 
Costo: $140,000 (Incluye material di
dóctico)· 
Cupo: 10 personas. 
Requisitos: CÚrso bósico de Micro- . 
CDS/ISIS ó .tres meses de experien
cia en su uso. 
Carta de apoyo institucional. 
Curriculum vitae. 

·Informes e inscripciones: Unidad 
de Difusión y 'Eventos, Centro de In
formación Científica y HumanístiCa, 
con Margarita Núi'lez Juncal; Apar
tado postal 70-392 México, DF, CP. 
04510 Fax (915) 548-08-58, Télex 
1774523 UNAMME, teléfonos: 548-
02-08, 550-59-05 y 550-52:15. exten- . 
sión 4218, Circuito Exterior,Area'de 
lnvesti,gación Científica. 

r· 
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cursos--~----------~----------------------~--------------------------------------

Coordinación de Difusión 
Cultural/Secretaría Auxiliar "C" de 
Ext_enslón Académica 

Reencuentro con la Universidad. 
Cur~os de complementaélón acadé
mica ' 

La UNAM abre nuevamente las 
inscripciones a sus Cursos de 
complementaclón académica, que 
tienen comO objetivo enriquecer la 
formación profesional y ampliar la 
cultura, general de los titulados en 
cualquier carrera · dentro de la 
UNAM e instituciones incorporadas · 
a la misma. 

Los cursos, que constan de pa
quet'es ~structurados de materias,se 
imparten . en. varias facultades' y es
cuelas, qe acuerdo con sus propids 
calendarios y horarios. El número de 
asignaturas depende del curso. 

El paquete elegido se cursaró en 
un periodo máximo de tres años y, 
al finalizar, se otorgará un diploma . 
El único requisito es presentar copia 
del título. 

Las inscripciones · se efectuarán 
durante los meses de abril y mayo. 

El costo total del curso es de 
$30,000.00. 

lnformes·en la Secretaría Auxiliar 
"C" de Extensión Académica, ubica
·da en la Zona Administrativa Exte
rior, Edificio"D", 4o. piso (9 un costa
do del CONACyT). telefonos. 655-52-
06, 655-13-44 y 655-65-11, exten
siones 7480 a la 7484. 

Escuela Internacional de Cómputo 

Cón motivo del 30 Aniversario de 
.la Computación en· México, distintas 
dependencias universitari~s conti
núan con la organización· de cursos, 
seminarios y talleres. de la Escuela 
Internacional de Cómputo, razón 
por la cual se invita a la comunidad 
informótica a asistir , durante el mes 
de mayo, al 

Curso : 

Programación concurrente y distrl· 
buido. Expositores: doctores Mario 
A lbarrón, Hanna Oktaba y Víctor 
Germón Sónchez, del 8 al 19 de ma
yo , de 12:00 a 14 :00 h, en el Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas. • 

Informes e inscripciones en el 550-
52-15, extensión 4567 , del liMAS, o 
en el 550-59-18, de la Facultad de 
Ciencias. 
Taller: 

Construcción de sistemas expertos. 
Expositor : doctor Luciano Gorda, de 
la Universidad de La Habana, Cuba, 
del 17 al 31 de mayo, en la Facultad 
de Ciencias. 

Informes e inscripciones en la 
SecretarÍa General de la Facultad de 
Ciencias, teléfonos 550-52-l5, ex
tensión 3955, y 550-59-18. 

Facultad de Psicología 

Programa de actualización profe
sional (dirigido a profesionales de la 
psicología y óreas afines) 

Módulo IV. Técnicas proyectlvas. Coor
dinadora: doctora Graciela Sánchez 
Bedolla , 2 y 4 de mayo, 16:00 a 20:00 
h. 
La relación de pareja. Deterioro y 
esperanza, enfoque sistémico (curso 
introductorio) . Ponente: licenciada 
lrma Von Wobeser, 3 al 31 de mayo 
(miércoles). 9:00 a 13:00 h. 
Módulo V. Técnicas de entrevista. · 
Coordinadora: doctora Graciela 
Sánchez' Bedolla, 9 . y 11 de mayo, 
16:00 a 20:00 h. 
Taller de redacción. Ponente: licen· 
ciado Armando Tovar, 22 de mayo al 
10 de julio (lunes y miércoles), 17:00 
a 20:00 h. _ 
Módulo VI. Evaluación de hablllda· 
des. Coordinadora: doctora Gro
cielo Sónchez Bedolla, 16 y 18 de 
mayo, 15:00 a 20:00 h. 
La familia y el bajo rendimiento es· 
colar. Ponente:. doctora María Luisa 
Velasco, 17 al 19 de mayo, 9:00 a 
13:00 h. o 

Taller: Manejo psicológico del dolor 
crónico. Enfoque cognoscitivo-con· 
ductual. Ponente: doctor Benjamín 
Domínguez, 18 y 25 de mayo, 9:00 a 
14:00 h. 

Programa abierto de educación p~r
manente. (dirigido, al público en ge
neralt 

Inteligencia y creatividad. El papel 
del adulto en la educación de los ni· 
ñoi. Un enfoque plagetlano. Po.nen-

te: maestra Araceli Otero, 17 al 19 
de mayo, 9:00 a 13:00 h. 

Informes e inscripciones: Saturni
·no Herrón No. 135, colonia San José 
Insurgentes, CP 09300, México, DF, 
teléfonos: 593-60-01 y 5.93-60-27. 

Facultad de Filosofía y Letras/ 
Centro de Educación Continua 

Taller de redacción. Impartido por 
Alvaro Quijano Torres, del 8 de mci
yo al 7 de junio; los lunes y miérco-

. les de 9:00 a 11 :00 h.41) 
Técnicas de ·redacción. Impartido 
por la maestra Margarita Palacios 
Sierra, del.2 de max o cil 1 o. de junio; 
los martes y los jueves de · 18:00 a 
20:00 h. 
Introducción a la capacitación del 
personal. Impartido por la .licen· 
ciada Teresita Manzur, del 12 al 23 
de junio; d~ lunes a viernes , de 9: 
a 11:00 h. ... ,, ~ . 

Costó por curso: $100,00<;>.00. 
Informes e Inscripciones: Centro de 
'Educación <:ontinua de la Fpcultad 
de Filosofía y Letras, UNAM, Torre 1 
de Humanidades, so piso, teléfono 
550-52-15, extensiones 33~3 y 3394. 

Facultad de Economía/ Centro de 
Estudios de EducaciÓn Continua 

Las nuevas y viejas formas de la re· 
producción de la familia mexicana. 
Coordinadora: profesora Jussara 
Teixieira, los días 8, 9, 11 y 12 de 
mayo, de 9:00. a 13:00 h, Unidad de 
Seminarios "Ignacio Chóvez", Vive· 
ro Alto. Cupo limitado. 

2 de r:nayo de. l989 
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cursos --------~~------~----~~--~----------------~----------~--~~----

Facultad Química 

Dirigidos a profesionales de la quí
mica en ejercicio y 6reas afines. 
La Facultad de QuímicÓ, a través de 
su Departamento de Educación Con
tinua, ofrece 'los siguientes cursos: 

Aditivos en la industria alimentaria, 
2 al .18 de mayo, 18:00 a 21:00 h. 
Cuota de inscripción: $275,'000.00. 
Ponente: QFB Felipe Rodríguez P~la
cios. 
Resonancia magnética nuclear, 8 al 
16 de mayo, 17:00 a 20:00 h. Cuota 
de inscripción: $175,000.00. Ponen
te: doctor Raúl Enríquez Habib. 

mlcrablológlco de medica· 
s no estériles, 8 al 16 de ma

yo, 17:00 a 20:00 h. Cuota de inscrip
ción: $175,000.00. Ponente: QFB Ma

. ría Luisa Gorda Padilla. 
- Investigación de operaciones aplica· 

· da a la Industria de proceso, 8 al 23 
. de mayo, 1~:00 a 21 :00 h. Cuota ~e 
· inscripción: $275,000.00. Ponente: · · 
doctor Nap.oleón Serna Solís. . . 
Procesamiento de minerales 1, 22 al 
26 de mayo, 17:00 o 21:00 h. Cuota 
de inscripción: $200,0()0.()9. Ponen
te: ingeniero Antonio Hue'rta C. 
Sistema de alimentación y colada, 
22 al 26 de mayo, 9:00 a 13:30 y de 
15:00 a 18:00 .h. Cuota de ir:~scr.ip
ción: $320,000.00. Ponente: inge: 
niero José A. ·Garcia H. · 
Aplicaciones · de . la .mercadotecnl.a 
en la lngenler:ía química, .22 al ,26 de 

ayo, 18:00 a'·2.1 :00 h.' Cuota de ins
pción: $175,000.00. Ponente: in

h. Cuota de inscripción : $200,9QO.OO. 
Ponente: ingeniero Antonio Huerto 
c. 
Toxicología Industrial. 29 ele mayo al 
2 de junio, 17:00 a. 21 :00 h. Cuota de 
inscripción: $200,000.00. Ponente: 
doctor l?eqro Jayge. 

Todos los cursos tienen cuota de ins
cripción y cupo limitado. La cuota 
incluye servicio de café y constancia 
de asistencia. 

Informes e inscripciones: Facultad 
de Química , edificio "D", 2° nivel, 
Circuito Institutos , Ciudad Universi
taria, teléfonos 550-58-93 y 550-52-
15' extensiones' 2896 y 2879. 

Facultad de Economía/ Centro de 
Educación Continua 

Curso sobre la Cuenca del Pacifico 

La Cuenca del Pacífico en una pers
pectiva histórica, licenciada Dolores 
Jiménez. 

: Las características del desarrollo 
económico de la Cuenca del Pacífi
co, licenCiada Maria Antonieta Be
·nejan. · 
El intercambio comercial y el desa
rrollo .de la Cuenca del Pacífico, li
·cenciado Humberto Simonenn. 
los mercados financieros de la 
Cuencá del Pacífico, liCenciada Isa
bel Molino. 
Las r.elaciones económicas de Méxi-

iero Ernesto Pérez .Santona. 
ntermedlo de flemafolagía, 22 de 

mayÓ al 2 de ·junio, 17:00 a 21:00 h. 
Cuota de Inscripción: $320,000.00. 
Ponente:· QFB ·Raúl Nieto. 
Termodinámica de electrolrto~ en 
soluciones acuosas y disolventes 
mezclados, 22 de mayo al 2 de junio, 
18:00 a 21:00 h . Cuota de inscrip
ción: $275,000.00. Ponente: M en C 

. ·."co con la Cuenca del Pacífico, licen
ciado Jorge Castañares. 

Antonio' Re.yes Ch·. , ~ , . 
Muestreo·. estadístico aplicado a la 

~ :~ Investigación de , merc,~dol, 29 , de 
· m~yo al 9 ~e junio,. 18:00 a 21 :00 ,11. 
Cu.ota ~e inscripción: ~275,000.00. 
Ponente; inger'iero José L. ~onzólez 
M. 
Prc~_cesamlento. de minerales .11, 29 .. · 

_ Qe mayo al 2 de junio, 17:00·a 21:00 

-2 de mayo de 1989 · 
• 1 

Las óreas 'potenciales de coopera
c.ión entre México y los países de la 
Cvenca, licenciado Javier Suórez. 
Mé'xicq: retos y perspectivas en la 
Cuenca del Pacífico, licenciado An
tonio Ocaronza y profesor José Thia
go Cintra . 

Duración del curso: 16 horas; cuatro 
sesiones de 4 horas, los sóbados 20 
y 27 de mayo y 3 y 10 de junio. 
Costo: $'?0,000.00. Cupo limitado. 

·Informes e inscripciones: Centro 
de Educación Continua, edificio ane
xo de lo Facultad de Economía, 1 er 
piso, tetéfori'os 550-52-15 al 20, ex
t~'nsiones 2118 y 2114. 

1 ; • 

Escuela Nacional .de Medicina y 
Homeopatía del IPN 

Curso-taller de actualización: ·lntro· 
ducción a la etnobotánica médica 
(Principios para el estudio científico 
de las plantas medlcfnal~s) . Dir igido 
a pasantes y profesionales-·de las 
6reas médica , antropológ ica , 
química y social. Del 2 de junio al 7 
de julio, lunes, miércoles y viernes, 
de 10:00 a 15:00 h. 

Sede: Escuela Nacional de Medici 
na y Homeopatía, Guillermo Mas
sieu No. 239, colonia Lo Escalera , Ti
comón, DF, cerca Unidad Profe
sional Zocatenco. Teléfonos 586-47-
41 y 586-99-87, con el doctor José 
Woizel 8ucay. 

. Dirección General de Bibliotecas 

Elaboración del guión audlovlsúal 
parcr bibliotecas. Objetivó: Al térmi
,no del c~rso el participante diseñar6 
un proyecto ~e guión para lo educa
ción de usuarios . Instructor: licen
ciado Gandolfo García , de l 22 al 31 

·de mayo, lunes, miércoles y vier.nes 
de 9:00 a 13:00 h. Inscripciones: del 
8 al 19 de mayo. 

Informes: Dirección General de 
Bibliotecas, Departamento de Desa
rrollo de Personal, Edificio de lo 
Biblioteca Central, ·1er. piso , Ci r
cuito Interior, CU, teléfono 550-52-
15, extensión 2210, lunes a viernes, 
8:00 a 15:00 h .. 

Escuela Naclonal de Estudios 
Profeslonates lztacala 

La División de Estudios de Posgrado, 
a través de la Coordinación de la 
Maestría en lnvestigaci9n de Servi 
cios de Salud, invita al curso de for
mación: Economía y salud. Coordi
nador: licenciado Ernesto Núñez, 
del 8 al 13 de mayo, de 8:00 a 20:00 
h. 
· Informes· e inscripción: Coordina

ción de la Maestría en Investigación 
de Servicios de Salud , avenida de 
los Barrios s/ n, Los Reyes lztacala, 
Tlalnepantla, Estado de México, 
ENEP lztacala , Edificio ~e Gobierno, 
teléfono 565-~2-33, extensión 225 . 

. GACI!:TAftl 
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cursos------------------

• Facultad de Medicina 

Taller para el estudio y manelo de la 
patología del oído, doctor ~elayo Vi
lar Puig, 15 y 16 de mayo, 8:00 a 
14:00 h (taller). 
lnfectología pedlátrlca, doctor Beli
sario Guti+rrez Ortiz, 15 y 19 de ma
yo, 8:00 a 14:00 h (curso teórico) . 
Antlmlcroblanos 1, doctor Juan Ga
mez Eternod, 20 de mayo, 9:00 a 
14:30 h (simpósium). 
Atención Integral del recién nacido, 
doctor (;erardo Solazar Barba, 22 al 
26 de mayo, 8:00 a 14:00 h (teórico). 
Sindome dlarrilco, doctor Napoleón 
Gorizález Saldai'la, 25 y 26 de mayo, 
8:00 a 14:.00 h (teóricó). 
Manelo del paciente obeso, 25 y 26 
de mayo, 8:00 a 14:00 h (taller). 
Antlmlcroblan'os JI, doctor Juan Ga
mez Eternod, 3 de junio, 9:00 o 14.:30 
h (simpósium). 
Temas selectos de hematología, 
doctor Manuel Morales Polaf'\CO, 12 
y 16 de junio, 8:00 a 14:00 h (teóri
co) 
Aduallzaclón en otorrlnolarlngolo· 
gía, doctor Celso Gorda Espinoza, 
19 al 23 de junio, 8;00 o 14:00 h 
(teórico). 
1 Reunión universitaria de espe• 
clallstas en medicina física y rehabl· 
litación, doctor Juan Manuel Guz
mán, 24 de junio, 8:00 a 16:00 h. 
Gastroenterologia para el médico 
general, doctor Cipriono Borges C., 
26 al 30 de junio, 8:00 a 14:00 h. 
Sede: Antigua Escuela de Medicina. 
Para mayores informes: Centro de 
Educación Médica Continua, Brasil 
No. 33, esquina Venez.uela, teléfono 
529-64-40. 

seminarios-------

Facultad de Filosofía y Letras 

Seminario de lnveitlgaclones blbllo
tecol6glcas (seminario de tesis), 
doctora Alicia Perales. 

Requisitos: ser egresado del Cole
gio de Bibliotecologlo y entrevistar
se con la doctora para determinar 
horario, los miércoles o viernes, de 
11:00 a 12:00 h, en el cubículo 14 de 
Posgrodo de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

conferencias __________________________________ _ 

Ciclo: El mar en el futuro de la 
humanidad 

La actividad pesquera nacional: 
ponente: licenciada Clara Jusidman 
(SEPESCA), 2 de mayo, Instituto 
Matías Romero de Estudios Diplomó
ticos, Reforma Norte No. 707, .18:00 
h. Organiza el propio instituto de la 
SRE. 

Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en 
Si ate mas 

El desarrollo de la competitividad In· 
ternaclonal de empresas en México: 
ponente: Osear lozano, 4 de mayo, 
Unidad de Seminarios Ignacio Chó
vez, de 8:30 a 11:00 h. 

ENP Plantel 7 "Ezequiel A. Chávez" 

La química y la medicina, maestro 
Salvador Meza Chávez, martes 2 de 
mayo, 17:00 h, aula C-4. 
Educación sexual, lunes 8 de mayo, 
a las 12z00 h, aula C-4, por el doctor 
Mario San Martín Piña. 
Ciclo: fomento temprano a la lnvestl- · 
gaclón: ¿Sabes tú qué es y quién ha
cela Investigación en salud?, 4, 12 y 
18 de mayo, a las 12:00 h, por los 
doctores Pedro Ardines, Georges 
Dreyfus y Benny Weiss, en el aula 
C-4. 

El muro, de Jean Paul Sartre, Cl 
amigos del libro; miércoles 3 de 
yo, 12:00 h, en el Aula C-4, nrt•+A·cnr 

José M. Castillo Forraras. 

2 de mayo de 1989 



posgrado----~------------------~--------~----------~------------
·' 

Facultad de Arquitectura/ División 
de Eatu'dlos de P9sgrado 

' 1, 

La División de Estudios de Po.sgra
do de la FacultQd . de Arquitectura 
convoca a los cursos que se imparti
rán el ·semestre 89-11. 
Maestría. Duración 4 semestres: 
Diseño Arquitectónico, Tecnología, 
Investigación ,Y Docencia. · 
9 Doctorado. Duración 4 semelitres: 
Arquitectura : 1 Docencia del Diseño. 
11 . Historia y Teoría de Arquitectura. 
111. Arquitectura Prehispánica. IV. 
Arquitectura Virreinato. V. Tecnolo
gía . VI. Arquitectura de los siglos 
XIX y XX. 
Urbanismo: l. La conformación del 
Espacio Urbano y Metropolitano en 
México. 11. la conformación .. de la_s 
Estructuras Urbano-Regionales en 

ico. 111. Ciudades en Expansión: 
.-n"r"'"n de Conurbación y Metro
ización en las Ciudades Medias. 

V. Crisis, Reestructuración y Proce
sos Territoriales ~ 
Calendario: Entrevistas y recepción 
de documentos: hasta. el 9 de mayo. 
Inscripciones: 16 al 26 de-mayo. 
Inicio de cursos: 29 de mayo. 
Requisitos: 
1. Poseer título de licenciatura en 

arquitectura u otro que autorice . 
la División de Estudios de 
Posgrado con promedio mínimo 
de 8 para maestrías. 
Poseer grado de Maestría en Ar
quitectura, Urbanismo u otras . 
que autorice la · División de 

• Estudios de Posgrado con 
promedio mínimo de 8 para 
doctorado. 
Para arquitectos, poseer amplia 
experi~mda práctica profesional. 
Entregar carta por duplicado, 
dirigida al Jefe de la .División de 
Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Arqúitect'ura, exponienqo 
brevemente las razones 'para ' in
gresar. 
Para doctorado, entregar un pro
yecto de investigación (tesis),ex-

, presando claramente. tema, me
todología de desarrollo y biblio
grafía general , así como el "Va. 
Bo." del coordinador correspon-
diente. . 

4. Entregar por duplicado compro
bante emitido por el· CELE (Centro 
de Lenguas Extranjeras, UNAM) 
de examen aprobando en com
prensión de un idioma distinto al_ 
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del país de origen para Maestría · 
y para Doctorado, distinto al pre
sentado en maestría. 

5, Presentar por duplicado los 
siguientes documentos: copia del 

·· título profesional, copia del Acta 
dé nacimiento, currículum vitae 
actualizado y por duplicado, cer
tificado de calificaciones de l'i· 
cenciatura para maestría , inclu
yendo el de maestría para docto
rado, dos fotografías tamaño 
infantil. 
Requisitos para aspirantes no 

egresados de la UNAM. · 
Los aspirantes de primer ingreso no 
egresados de escuelas y facultades 
de la Universidad Nacional Autóno
ma de México deberán obtener el 
reconocimiento ,global de estudios 
en la URI (Unidad de Registro e 
Información, UNAM) de los siguien
tes documentos originales: 
-Acta de nacimiento. 
- Título de licenciatura o maestría 

en su caso. 
.....,. Certificado de calificaciones de 

licenciatura o posgrado e,n su ca
so. 

vestigación y Docencia (Doctorado 
en Urbanismo). 

Facu.ltad de Econo111ía/ División de 
Estudios de Posgrado 

Maestría en Economía 

Convocatoria 

La División de Estudios de Posgra
do de la Facultad de Economía de la 
UNAM convoca a los interesados en 
cursar su programa de maestría a 
participar en el examen de selec
ción para ingreso directo a maestría 
en el semestre 1990-1 (noviembre de 
1989). ' 

Requisito: 

Tener título de licenciatura con pro
medio general mínimo de 8. 

Documentación requerida: 

a) Solicitud de ingreso. 
b) Para alumnos egresados de la 

UNAM, dos copias fotostáticas 
tamaño carta del título profe
sional y el certificado de estu
dios. 

Los aspirantes de primer ingreso 
egresados de instituciones de pro
vincia deberán presentar los docu
mentos anteriores, debidamente 
legalizados por el gobernador cons.- • 
titucional de entidad federativa. e) 

Para alumnós egresados de otras 
universidades del país o del 
extranjero, original y dos copias, · 
certificados del título profesional 
y del certificado de estudios, le
galizados por el gobernador del 
estado o cónsul mexicano en el 
país correspondiente. 
Dos cartas de presentación de 
profesores e investígadores. Los aspirantes de primer ingreso, 

egresados de otros países, deberán d) Dos copias. certificadas del Acta 
de nadmiento. presentar los documentos anterio-

res, debidamente legalizados por el e) Dos copias del currículum vitae 
con documentos de acreditación. cónsul de México en el país donde 

hayan sido expedidos. · 
-Obtención del grado académico 

f) Cjnco fotografías tamaño· infan
til. 

de doctor en arquitectura o en g) Carta que especifique el antepro
yecto de tesis a desarrollar (dos urbanismo o maestro en arqui-

tectura. 
Los participantes que aprueben 

los cursos y . seminarios impartidos 
durante los semestres de los progra
mas respectivos podrán optar por 
el grado aéadémico, al presentar el 
exaf!len de grado una vez ·termina
da y aceptada la tesis respectiva. 

Mayores informes en la División 
de Estudios de Posgrado de la Facul
tad de Arquitectura, ubicada en 
Edificio Unidad

1 
de Posgrado. primer 

nivel, junto a la Torre 11 de Humani
dades. Teléfonos 550-66-64, 550-62-
09 y 550-52-15 al18, extensión 3461. 
Extensión 3510 para Investigación y 
Docencia. Extensión 3518 p-ara In-

cuartillas). 

Recepción de documentos y entrega 
de guías para examen de ad'misión: 
12 de mayo. · 
Examen de admisión: del 22 al 29 de 
mayo. · 
Inscripciones: del 30 de octubre al 6 
de noviembre. 
Inicio del ciclo de maestría: 6 de no
viembre de 1989. 

Para mayores informes acudir al 
Departamento de Servicios Escola
res en la DEP, 2o. piso, mezzanine, 
anexo Facultad de Economía, Ciu
dad Universitaria, México, DF. telé
fono 550-54-82. 



11 Congreso nacional de micro 
CDS/ISIS 

¡!lrJOi :" 
El comité or9,;wi~a~or invita a parti-
cipar en el ; lt t~~ma,reso nacional de 
micro CDS/'~'· ~i:SI~~ se celebraró del 
26 al 28 de j ;~',lj~q~,l989 en la ciudad 
de México. ,,:·~;,i::?t,•,>. 

Este seguf.\~ :~9pgreso doró a los 
usuarios la ,,oporf!J.Oidad de inter
cambiar SU !t. experiencias sobre los 

. últimos deS:Qcrollos y aplicaciones 
del Micro CD~/ISIS. 

A los interesados en el uso futuro 
del sistema les permitiró obtener in
formación rele.voo~e al respecto. 

Las personaso i"~eresados en pre
sentar ponencias deberón enviarlos 
en disco flex íb1" de 5 114 pulgadas 
(diskette). eh'artHívo ASCII formado 
para impresl'óñ',~·· a'l Centro de Infor
mación Cietilíficci f'Humanística pa
ra que seorÍ.evóluados por el Comité 
de Selección. Fecho límite de recep
ciÓn: 31 de moyo del oi'io en curso. 

Las ponencias del ll ""~ongreso na
cional de micro CDS/ISIS, deberón 
inscribirse bajo olgun~ de los si
guientes temas: 

1. o .. arrollos en Pascal del CDS/ISIS 
Aplicaciones específicos disei'iodos 
en el ISISPAS. 
2. Transferencia ·de datos 
Mecanismos o programas que per
mitan intercambiar datos con otros 
sistemas. Métodos poro exportar o 
importar datos de alguno manero di
ferente a los comunes del CDS/ISIS. 
3. Postedlcl6n 
Posibilidades o ventajas de editor 
los solidos comunes del CDS/ ISIS po
ro impresiones de calidad. 
.C. Alternativas de capacltac16n 
Métodos o prócticas didócticos poro 
el aprendizaje del sistema, en todos 
los niveles. · 
5. Solucl6n d• problemas 
Discusión de algún problema parti
cular en lo utilización del sistema y 
uno formo prGctka poro resolverlo. 
6. Aspectos:•técftleos 
Descripción de',investigaciones téc
nicas sobre.~el · sis.temo, ·para propo
ner mejoras; subrayar deficiencias u 
orientar su utilización. 
Cado ponenci~ . tttndró una duración 
limite de 20 minutos y 1 o minutos 
adicionales para discusión. 

mGACETA 
III.WUNAM 

Presentacl6n de bases de datos 

Se destinorón dos horas diarias, de 
13:00 a 14:00 h, y de 17:30 o 18:30 h, . 
paro la presentación de bases de 
datos en CDS/ ISIS. 

Para ello se dispondró de un órea 
de exposición con varias micro
computadoras y con posibilidades 
de discusión con los participantes 
interesados . 

Las bases de datos deberón en
viarse al comité organizador en un 
diskette con el título y su descrip
ción , nombre de la institución y 50 
registros . 

Fechas y horarios 

Congreso: 26 al 28 de junio 
Curso avanzado: 19 al 23 de junio 
Curso introductorio: 29 al 30 de junio 

Los actividades se desorrollarón 
en un horario de 9:00 o 13:00 y de 
16:00 o 17:30 h. 

Los cursos de Micro CDS/ISIS se
rón teóriCo-próctieos con un cupo 
móximo ·de 20 personas, contando 
con un instructor y dos asistentes. 
Cuotas de inscripción: 

Asistencia individual 

Congreso: $100,000.00. 
Curso introductorio: $100,000.00. 
Curso avanzado: $.150,ÓOO.OO. 

Cuota institucional, mínimo 3 osis
·tentes, únicamente, al congreso: 
$75,000.00 por persono. 
Sede: Congreso 
Información Tecnológico y Consulto
río INFOTEC, avenido Son Fernando 
No. 37, colonia Toriello Guerra, Tlol
pan, CP 14100. · 
Los cursos se impartirón en los si
guientes locales: 

CONACyT, Dirección de Servicios 
lnformóticos, Circuito Cultural Uni
versitario, Ciudad Universitario, CP 
04510. • 
Biblioteca Nacional de · Planeoción 
SPP, avenido Francisco Sosa 383, co
lonia Coyoocón; CP 04000. 

Informes ok 

Centro de .. ·lnformoción éientlfico y 

' ' 

Humanística, Circuito Exterior, Areo 
de lo Investigación Científica, Apor
tado Postal 70-392, 04510, México, 
DF, . teléfonos 550-59-05 y 550-52-15 
al 18 extensiones 4218,4202 y 4214. 
CONACyT, Dirección de Servicios ln
formóticos, Circuito Cultural Univer
sitario, Centro Cultural, Ciudad Uni
versitaria ; 04510 México, DF, teléfo
nos .652-52-n y 655-60-11 . 

INSCRIPCIONES: 
Inscripciones al congreso y cursos, 
recepción de ponencias y presenta
ciones de bases de datos: 
Centro de Información Científico y 
Humanística, Circuito Exterior. Area 
de la Investigación Científica, Apar
tado Postal 70-392 04510 México, 
DF, telé.fonos 550-59-05, 550-52-15 
al 18, ~xtensiones4202, 4214 y 4218, 
Télex: 1n4523 UNAMME, Fax 915 
5480858,1icenciadas Margarita Núi'iez 
Juncal.yGeorgina Ortega Leite, se
i'iora Blanco Licón y sei'iorita Margo
rita Serrato . 
Comité organizador: Dirección de 
Servicios lnformóticos, CONACyT, 
Centro de Información Científica y 
Humanística, UNAM, Información 
Tecnológica y Consultoría, INFOTEC, 
Biblioteca Nacional de Planeoción, 
SPP, Dirección General de Desarro
llo Tecnológico, SECOFI, Organiza
ción Internacional del Trabajo(OIT), 

Mayo 

Martes 2 

·-

9:00 h. Inauguración. Palabras del 
CD Rc:ifael Reyes Fuentes. Palabras 
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Escuela Nacional de Tr~bajo' S.oclal 

~a Reunión Internacional de lnter· 
cambio' de experiencias profeslona· 
les (áreas de salud, psiquiátrica y 
penitenciaria). 

Objetivos: 

a) Lograr un intercambio de expe
riencias profesionales del traba
jador social en· el 6rea de salud, 
~1 6rea psiquiátrica y el 6rea pe
nitenciaria. 

,, 

Area psiquiátrica 
- Organización y 'estructura de las 

instituciones psiquiátricas. 
- Problemótica y población que se 

atiende en esta órea. 
- Proceso de intervención profe

sional del trabajador social ·en 
las instituciones psiquiátricas. 

Area de-salud 
- Formas de intervención del tra

bajador social en los diferentes 
programas de salud. 

- Programa de higiene ambiental 
y desarrollo comunitario. 

b) Analizar experiencias profe-' 
sionales de cada 6rea, conside
rando su encuadre institucional y 
organizacional, así como la pro-

- Programa de salud bucal. 
- Programa de atención materno : 

infantil. 
- Programa de nutrición y salud 

alimet~taria. blemática que se aborda. · 
) Valorar las nüevas orientaciones 

que puede adoptar la práctica 
profesional. 

Contenidos: 

Area penitenciaria 

- Organización y estructura de las 
instituciones del Sistema Peni
tenciario. 

- Problemática condici,onal del su
jeto delincuente. 

- Proceso. 'de intervención profe
sional del trabajador social en 
los reclusorios. 

de la M en C Arlette López Trujillo. 
9:30 h. Errores más frecuentes en 

odontopedlatría, CD Marco A¡;ltonio 
Garcés Rojo. · 

:00 h. Errores de dlagnóstJco y 
en glándulas salivales, 

Carlos J. Liceaga Escalera. 

9:00 h. Errores en radiología, doc
tor Fernan'do Rodriguez Gonzólez. · 
11:00 h. No considerar factores 
etiológicos en una restauración, CD 
Aquiles Brindis Rodriguez. 

Jueves~ , 

9:00 h. Errores en ortodonda, CD 
Roberto Justus Doczi. 
11:00 h. Grupo Operación Sonrisa: 

· Manelo multldlsclpllnarlo de las . f¡'. 
auras lablopalatlnas. 
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- Programa de prevención y com
bate de adicciones. 

- Programa de e.ducación sexual y 
planificación familiar. · 

- Programa de salud mental e in
tegración familiar. 

Organización 

Area penitenciaria 

Esta reunión se llevaró a cabo en el 
Auditorio de la ENTS, los días lunes 
12, martes 13 y miércoles 14 de junio 
a través de conferencias y mesas re-

. dondas. • 

Introducción: doctor Manuel Barran-
tes Tijerina. . 
Procedimientos preoperatorlos, CD 
Ornar Gómez Bombat y Juan Manuel 
Ventura. 

Aspectos quirúrgicos 

Cierre lablo·narlz, doctor José Abel 
de la Pei'la. · 
Cierre de paladar y farlngoplastia, 
doctor Miguel Durón del Castillo. 
Tratamiento ortoCI(»nclco en paclen· 
tes con labio y paladar hendido d ... 
de el nacimiento a., la edad adulta, 
CD Roberto Sónchez Woathworth Jr. 
Estética en labio y paladar hendido, 
Luis Gorda Naranjo. 

13:15 h'. Clausura. 

Informes 565-22-~. extensión 1~; 

Cllnica Odontológica lztacala. 

Encuentr~ nacional de académicos 
frente a la deuda. externa 

., 

La Asociación Nacional de Institu
ciones de Docencici ·'~niiivestigación 
Económica, la Facul188·tté;Economla 
de la Universidad áe;GJ~dalajara y 
la Facultad de Econbi'n:ícf' "de la Uni
versidad Nacional Autóno~a de 'Mé
xico, convocan a los 'a.cádémicos, es
pecialistas e interesados en el tema, 
al encuentro naeional de discusión y 
anólisis de la deuda exJf¡trna y aus 
perpectivas en la economía mexica-

!· .. 1 ~ .... _ ' 

na. · · 

La reunión se llevará 'O cabo los 
días 12 y 13 de m~~ó de ·•1989. 

Padrón particip~;. ~~;,;~ ponentes 
todos. los acadéiTlic;q~t .. quf», registren 
ponencia hasta el 4 de mayo próxi
mo. Como asistertes . podrán re
gis--.rarse hasta el 11 -de mayo. 
Facultad de Economla de la Univer· ' 
sidad de Guadalajara, _Los Belenes, 
Módulo "J", teléfonos 33-54•45 y 33~ 
54-51. • 

Facultad de Economía de lo UNAM', 
Ciudad Univer$it9ria, teléfonos 548-
57-78 y 550-52-15.extensiones 2114 y 

. 2112. 

Requisitos: 

Cada ponente deberó entregar un 
trabajo con un máximo de 8 cuar
tillas y tendrá tiempo limitado para 
hacer su presentación· en razón de 
las ponentes inscritos. 
Las mesas de discusión serón: 

/ 

1. Balance de la gestión de la 
de1.1da externa. ' 

2. Situación actual y perspectivas 
de la deuda externa. 

3. f'olltica económica para el futuro 
ante el problema de la deuda ex
terha. · 

Lugar: Auditorio "Doctor Valentín 
Gómez Farlas" de la Universidad de 
Guadalajara, y . Üceo Juan Alvarez, 
Guadalajara, Jalisco. 

Las cuestiones ·no ·previstas en es
ta convocatorio ser6ll.:t.r .. ueltas por 
el Comité Organizador:, que coordl· 
narón,por la Universidad de Guado· 
lajara: J. Abelino Torres Montes de 
Oca; y por la Universidad Nacional 
. Autónoma de Me)( leo: Juan Pablo 
Arroyo O. ! • .i.-·' ! ' ~-· 

r:i:' :~ ~.-f .:~ 
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So/o Julio Brécho 
La ley del deseo (España, 1986), di
rección : Pedro·_, Aimodóvor . Marte~ 
2,16:30, 18:30 y 20:30 h ; miércoles 
3, .12:00, 16:30, .18:30 y 20:30 h. 

Sala José Revueltas 
El ombligo de la . Luna (México, 
1986). dirección : Jorge Prior. Martes 
2,16:30 y 18:30 h; miércoles 3,12 :00, 
16:30, 18:30 y 20:30 h. 

Cinematógrafo del Chopo 
Moluala (Cuba, ,. 1979), dirección: 
Sergio GiraL .Martes 2; 16:30, 18:30 
y 20:30 h. . 
El guardafronteras (Coba, 1980), di
r!'l~ción: Octavio Cortázcir . M iér.coles 

' 3, 16:30 y 19:30 h. 

So/o Fósforo 
_La mu¡er pérdida (Japón , 1953), di
rección: Kenj'i Mizoguchi . Martes 2 y 
miércoles 3, 12:00, 16:00 y 18:00 h. 

Palacio de Miner(o (Tacuba No. 5. 
Centro) 
El romance roto de Tillie y El chico 
(EUA, 1914 y 1928) , dirección: 
Charles Choplin . Miérco les 3, 20:00 
h. 

_da~n-za-=-~-M] 
Salo Miguel Covorrubios 

UX Onodanza , · direcc ión: Raúl 
Porreo. Viernes 5, 20:30 h; sábado 
6, 19:00 h y , domingo 7, 18:00 h. 
Coso del Lago 
lsadora, para recordarte con la ima· 
glnaclón, evocación a·la creadora de 
la danza moderno . Espectáculo dan
cístico de Pilar Urreta. Sóbodo , 
12:00 y 17:00 h . Concluye el6 de ma
yo. 

Metrópo11s utopía, dirección : Marco 
Antonio Silva. A partir Clel viernes 5. 

~ Miércoles o vi.ernes , 20:30 h; sába
do, 19:00 y, domingo, 1,8:00 h. 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales litacala 

L·a División de Extensión Académi
ca de la Escuela Nacional de Estu 
dios Profesionales lztacala , a través 
del Departamento de Actividades 
Artísticas y Culturales , invita a loco
munidad en general o inscr ibirse a 
los siguientes to!lere;;: 

Danza regional, profesor José Luis 
Mendoza Pérez, martes y jueves de 
13:00 o 15:00 h. Lunes, miércoles y 
viernes de 17:00 a 19:00 h, salón A-
504 .. 
Músico (guitarra clásica y popular), 
profesor Juan Manuel Olguín, mor
tes y jueves, 12:30 a 15:00 y 15:00 a 
17:30 h, salón A -302 . 
Teatro, profesor Marcos Lucero, lu 
nes a v iernes, 13:00 a 15:00 h, salón 
A-504. 
Requisitos: 2 fotografías tamaño in
fantil. 

Informes e inscripciones: ENEP lz
tocala, avenida de los Bar rios s/n, 
Los Reyes lztacala, Tlalnepantla, Es
tado de México, Departamento de 
Actividades Artísticas, 2° piso, Edifi
cio de Gobierno, de 11:00 a 15:00 y 
de 17:00 a 18:30 h. 
Mayores informes: Departamento 
de Prensa y Difusión, teléfono 565-
22-33 , extensiones 245 y 106. 

Dirección de Teatro y Danza/ Taller 
Coreográfico 

Seminario de Danza Clásica del · 
Taller Coreográfico 

Cursos de contrología ·y danza clási
ca para niños, adolescentes y adul 
tós . 
Varios horarios, inclusive sábados. 
N i.ve l: principiantes , intermedios , 
avanzados. 
Cos.to: $30,000.00 por 24 clases . 

Informes e inscripciones: Taller 
Coreográfico, edificio de la Coordi 
nación de Difusión Cu ltural, 1er ni 
vel , Centro(. Cultural Universitario, 
teléfono 65S-13-44, extensión 7054, 
9:0Ó o 14:00 h . 

~------.-. -.- . 
1

l Un1versJdad 
de México 
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• Deszo Kostolányi 

• Fred Misurella • Sergio Pito/ 

• Fu/vio Tomizza • C/audio Magris 

• Hernán Lavín Cerda: 

EUROPA CENTRAL 
donde el tiempo s~ detuvo _____ ... ....__ ______ _ 
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exposicion 

Escuela Nacional de Artes Plósticas 
(Constitución 600, Barrio La Concha 
Xochimilco) 

Serlgrafías; exposición colectiva dei 
taller de serigrafía de los maestros 
Antonio Díaz Cortés y Fernando Es
trada Ramírez . Galerías 2 y 3. Hasta 
el 11 de mayo. 

División &e Estudios de Posgrado 
de la ENAP (Academia 22, Centro) 

Las vías del tiempo, pintura de Juan 
Manuel Solazar. La ~ superficie de 
una tela o un papel convertida en el 
lugar de los acontecimientos y pro
vocaciones para el espectador. Sa
las 1y2. 
Figuraciones y tatua¡es, escultura, 
pintura y arte-objeto de Laura Quin
tonillo. El uso de los materiales plás-

. ticos como un medio para expresar 
su visión del mundo. Sala 3. 
Te vi viéndome viéndote (saw you 
see me see you), fotografías de·Die
go lareida. Diego memora lo que 
muchos no queremos recordar ... 
nos aviso de nuestras diferencias y
nuestro destino común. Sala 4. Estas 
exp9siciones estarán abiertas hasta . 
el 12 de,mayo. 

¡ 
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Jardfn Botónico Exterior 
De plantas. , hom~res y nombres, 
"botánico poro "poetas", recorridos· 
por bosques de hojoldto de ombien-_ · 
tación exacta, fotografías , li~ros in ~ 
cunables' y el e.studio de un' botáni
co. Horario de visitas: martes a vier- . 
nes, de· 10:00 o 14:00· h; / mortes a 
jueves, de ., 6:00 o 19:00 h. sábado y 
domingo, de 11:00 o 15:00 h. · 

Museo· Universitario de Ciencias y 
Arte (costado sur de Rectorfa) 
Los nagual-es, un. arte Inexistente, 
pintura, serigrofío y esculturas mo
nu'T'entoles de. lo mitología prehis
pánica reotizados por Federico Sil
va . Horario de visitas: de lunes a 
viernes, de 10:00 a 19~00 h, Hasta el 
30 de juni~. 

ENP Plantel ' 7 "Ezequlftl A. Chóvez" 

111" , aguafuerte, oguatinta y barniz 
blando. ' 
Hoi'ário de visitas: de miércoles a 
domingo, de 10:00 a 14:00 y d~ 16:00 ' 
a 19:00 h. · 

. _te-'-o_t_ro __ .__Jp~~ 
Co,ncluyen temporada el 7 de mayo: 

. Centro Universitario de Teatro 
Amante, de Harold Pinter, direc
ción: Angeles Castro Gurría . Sábado 
y domingo, 13:00 h. · 

Coso dei Lago 
Delirio a dúo, de Eugel')e lonesco, di
rección : Enrique Rentedo. Viernes y 
sábado, 19:00 h, dofll)ngo, 18:00 ~-

Tea!ro Juan Rulz de Alarc6n 
Jacques y su amo, de Milan Kunde
ro, dirección: ludwik Margules. Miér
coles a viernes, 20:30 h; sábado 19:00 
y, domingo; 18:oo·h. · 

Carpa Geodé~ica (Insurgentes 
Sur 21 35·, San Angel) 
El despolamlento, de Griselda Gom
boro, dirección :· Angel Vázquez 
Mom.ellano. Jueves 18:00 h. 

Un hogar sólido, de Elena Gorro; di
rección : Mónica Villaseñor y Julieta 

.. Hernández. Miércoles, 18:00 h. 

Jardfn Botónico Exterior 

A trav6s del lent~, exposi~ión de 
fotpgrafía en el Vestíbulo del Plan- . 
tel. del.8 al 12 de mayo, 9:QO o 15:00 
h . . Orgonizé:i,do por alumnos egreso
dos ~e lo .. OP,éión · técnico d_e Foto~ 
grafía de lps Planteles 7 y 8, orgoni
~ador~s Sergio Adolfo Troncoso Ru
bio y Benjamin Choires de luna. 

r El festín deJas plantas, "espectáculo 
celular" ; autor y director: Jaime Es
trada . Sábado y domingo, 12:00 h . 

' . 
Museo Universitario del Chopo 
Homena¡e al Museo Universitario 

·del Chopo, colectivo del Instituto de 
Artes ·Plásticos de la Universidad 
Veracruzono. Obras de formato me
diano y técnicos mixtos .~ 
Escuchar-leer-ver, exposición de 
moquetas , lil;>ros y poe~ía visual de 

' los artistas o_lem6nes Franz Mon. 
Ferdinand Kriwet y Joch&¡l q.erz. En 
colabdrqcióri con el Instituto Goe
the. 
Cuatro grabados d~ Jesús Martinez, 

· piezas _del mes: · "Aguo grabado" 
1~87, Y. " El señor de Midlán _1. 11 y 

\ 
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T eotro' de Santa Catarlna (Plaza de 
Santa Catarlna filo . 10, Coyoacón) 
Ve•tlr al de-nudo, de Luigi Piran
delia, dirección: Floro Dantus, Miér
coles o viernes, 20:30' h; sábado, 
f 9;00 y. domingo, 18:00 h. . 

Las Serpientes del Pedregal 
Páramo, evocación rulflana, pará
frasis de Jorge Rodríguez, Joaquín 
Garrido y José Luis Cruz; dirección: 
José Luis Cruz, música: Jorge Reyes. 
Domingos y lunes, 22:00 h . 

Tea~ro Carlos Lazo (CU'j 
El señor y la señora,· dirección: 
Morris Savariego. Jueves y viernes, 
20:00 h. sábado, 19:00 h. 
Museo Universitario del Chopo 
1°B, obra_ escrita y dirigido por lyis . 
Francisco Escobedo. Viernes, 20:00 
h, sábado y doming9

1 
1:9:00 h·. 

Museo del Carmen (Avenida 
Revolución y Monastér io.San Angel) 

Tzinacán, ~ago de lcl plrárttlde, ba~ 
sado en el cuento "la escritura · de 
Dios", de Jorge Luis Borges. Adapta
ción y dirección: Alex·ondro César 
Tamayo. Jueves, 19:30 h. 

Teatro infantil 

Museo Universitario del Chopo '- · 
Marsillpius, "una aventura anticoh
taminante", escrita y dirigida pgr 
Xosé Aguirre y Paty Pannier. Vier
nes, 18:00 h. sábados y domingos, 
17:00 h. 

conferencias-----.._, 

Instituto de Investigaciones 
Fllal6glcas/ Coordinación de 
Humanidades/ Casa Universitaria . 
del Libro 

Ciclo de conferencias: Los escritores 
hablan de su obra 

· Mayo 

Miércoles· 3. Luis G. Basurto. 
'Miércoles 17. Eugenio Ag~irre. 
Miércoles 24. Antonio Alatorre;· · 
Miércoles 31. Fernando Benltez, 

Junio 

Miércoles 7. Alfredo· Cardona Pei\a·. 
Miércoles 14. Juan .. lta'riuelos. ' 
Miércoles 21 . Fernando Curiel. 

Las sesiones se realizorón en la 
Casa Universitaria del libro (Orizo
bo y Puebla, colonia Roma), o 'los 
19:00 h. J ¡¡:·~~fi{~,,~ 
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POSGRADO EN ACA TLAN 

La Coordinación del Programa de Estudios de Posgrado convoca a los interesados en realizar. 
estudios en las maestrías interdiscipl~arias en: . ' ·. 

Estudios México-Estados Unidos. 
Política Criminal. 

Y las especializaciones interdisciplinarias en: 

Control de Calidad. 
Costos en la Construcción. 
Estructura Jurídico-Económica de la Inversión Extranjera. 
Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas. 
Geotecnia. 

Recepción de documentos y entrevistas: del 2 de mayo al 28 de julio de 1989. 
Cursos propedéuticos: del28 de agosto al13 de octubre de 1989. 
Inici.o de clases: 30 de octubre de 1989. 

Mayores informes en el edificio del Programa de Posgrado e Investigación, planta alta, E.NEP 
Acatlán (avenida Alcanfores y San-Juan Totoltepec, San Mateo, Estado de México), o a los telé- · 
fonos 373-28-40, 373-23-99, y 373-23-18, extensiones 16~ y 231. 

. 
Programa de entrenamiento en 
administración de la_ innovación tecnológica 

Del 8 de mayo al 23 de junio de 1989, de 9:00 a 19:00 h. 

Objetivo: Capacitar a los participan
tes para administrar las actividades 
tecnológicas de empresas, los centros 
de-I&D y organismos públicos y pri
vados, difundiendo conocimientos 
sobre el proceso de innovación tec
nológica, su importancia para la · 
competitividad y supervivencia de 
1~. empresas y los roles y formas de 
participación dé los investigadores, 
funcionarios públicos, técnicos de la 
producción y directivos de las orga
nizaciones. 

Temas principales: 

• Conceptos bllsicos sobre la ciencia 
· y la tecnología.. · 

• Polític~ científica y tecnológica. 
• Administración de proyectos tec

nológicos. 
• Estructuras orga~izacionales para 

la innovación. 
• Aspectos conduétuales de la inno

vación . 

• Propiedad industrial y transfe-
rencia de tecnología. · 

• Vinculación de la investigación 
con el sector productivo. 

Dirigido a: 

~ Directores de empresas. 
• Directores de proyectos tecnológi

cos. 
• Responsables de departamentos·de 

investigación. 
• Investigadores universitarios. 
~ Investigadores de centros de I&D 

públicos y privados. 
• Funcionarios públicos y privados. 

Metodología y actividades: El 
Programa· emplea una metódología 
teórico-práctica, apoyada con mate
riales .audiovisuales ,y en ejercicio 
que asemejan condiciones reales. · 

Los participantes desarrollan un 
trabajo escrito, relacionado con. el 
fenómeno innovador du~ante las pri-

meras seis semanas. Además, partici
pan en seminarios, que abordarán 
temas relacionados con desarrollo 
tecnológico; mesas redondas, visitas 
a diferentes entidadeS de la cadena 
institucional relacionadas con el de -
sarrollo tecnológico y, además, pre
sentan examen de conocimientos. 

Con lo.anterior se pretende que los 
participantes adquieran conocimien: . 
tos y desarrollen habilidades necesa
rias para actuar como promotor~ 
del cambio técnico en. 1~ organiza
ciones. 

Mayores informes e i~ripciones: 
licenciada Adela Sánchez, coordina
dora del PROTEC, Centro para la 
Innovación Teenológtca, tetéfonos · 
548-89~83 • 548-69~28 550-51-78 V ,, . ' "' .., 
550-52-15, extensión 3458, Ciudad 
Universitaria, Circuito de fa Investí- ·· 
gación Científica, al norte del edifi-. 
cio "D" de la Facultad de Química. 

. Apartado Postal 20-103, .México 
01000, OF, Télex: 017-60155, Tale
fax: 550-91-92. 

J 
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